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I n t r o d u c c i ó n 
 
 
La migración de mexicanos a Estados Unidos, constituye un fenómeno complejo 

que se inicia a mediados del siglo XIX y que ha aumentado de manera constante hasta 

nuestros días. Muchos son los factores que intervienen en el flujo migratorio entre ambos 

países, entre los que podemos citar, cercanía geográfica, complementación económica y 

tradición.  

 

No obstante, también se trata de un fenómeno internacional de migración laboral, 

que ha sido reforzado a lo largo del tiempo por factores de atracción y expulsión. En primer 

término, se debe a la expectativa de percibir mejores salarios en territorio estadounidense, a 

la posibilidad de obtener un mejor nivel de vida y nuevas experiencias. En segundo lugar, 

en México se ha reproducido un proceso excluyente de modernización económica, que ha 

resultado en la marginación de un número considerable de poblaciones con el consecuente 

desequilibrio regional y una notable asimetría en el ingreso de las familias, que entra otros 

muchos motivos, ha impulsado la migración a Estados Unidos. 

 

Inicialmente, los flujos migratorios rumbo al norte sólo se relacionaban con 

entidades del occidente y centro del país, recientemente se han sumado las del sureste. La 

sistemática falta de oportunidades, se ha traducido en migración, donde los intentos 

gubernamentales no han podido brindar una solución de fondo a los problemas sociales que 

aquejan a México.  

 

En la actualidad, es bien sabido que el monto de las remesas, supera por mucho la 

Inversión Extranjera Directa (IED) y al Presupuesto que el Gobierno Federal otorga a los 

estados para apoyar los proyectos sociales. Entre ambos mecanismos no se ha logrado 

reducir significativamente el desempleo, en cambio, se incrementan día a día, los empleos 

mal remunerados, el subempleo y la informalidad laboral, alentando de manera indirecta la 

dependencia del arribo de remesas, así como la migración como rápida solución.  
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En épocas recientes, se ha comprobado que uno de los resultados más notorios del 

éxodo poblacional, es que con la “migración se activan y consolidan redes sociales, 

familiares y culturales, a través de las cuales se configura un complejo sistema de 

intercambio y circulación de gente e información entre los asentamientos de migrantes en 

ambos lados de la frontera”1 que genera a su vez, un flujo constante de bienes materiales, 

simbólicos y culturales entre los que se fueron y los que se quedaron.   

 

Cabe destacar, que el incremento de recursos económicos en las comunidades que 

expulsan migrantes, generalmente se debe a la presencia de trabajadores mexicanos en el 

extranjero que se encuentran al otro lado de la frontera y no necesariamente a apoyos 

gubernamentales. Al respecto, Donald F. Terry, señala que “los flujos migratorios van en 

una dirección y los flujos de remesas van en dirección opuesta”,2 es decir, mientras los 

trabajadores migrantes traspasan fronteras hacia los puestos fuera de sus países, al mismo 

tiempo envían dinero hacia sus lugares de origen.  

 

Si bien es cierto, que las remesas aún cuando son una importante fuente de ingreso 

privado de los hogares, y que “están vinculadas con los patrones migratorios y en particular 

con los arreglos familiares, que se establecen en y entre los hogares”,3 se debe reconocer 

que su afluencia resulta en una permanente pérdida de capital humano. Con el paso del 

tiempo, los trabajadores buscan la reunificación familiar en territorio norteamericano, 

mientras que paulatinamente, las comunidades en México se van despoblando. Aunque esta 

situación, podría representar un alivio temporal al exceso de mano de obra ociosa en 

nuestro país, no por ello, se han solucionado los problemas sustanciales de México.  

 

Esta válvula de escape también ha representado costos elevados por partida doble 

para nuestro país. En primer lugar, con la migración se detona exponencialmente la pérdida 

                                                 
1 Alejandro I. Canales, “El papel de las remesas en la configuración de las relaciones familiares 
transnacionales”, documento inédito facilitado por el autor en el Foro Universidad y cambio de época 
migración: Reconfiguración transnacional y flujos de población, Universidad Iberomericana de Puebla,  
Puebla. Puebla del 19 al 21 de octubre de 2005, México, 2005, p.1. 
2 Donald F. Terry en el “Prólogo” en Germán A. Zárate Hoyos (coordinador), Remesas de los mexicanos y 
centroamericanos en Estados Unidos, problemas y perspectivas, Editorial El Colegio Frontera Norte 
(COLEF) y Miguel Ángel Porrúa, México, 2004, p. 8. 
3 Alejandro I. Canales, op. cit., p. 2. 
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de un valioso capital humano; cuyas potencialidades se desarrollan y favorecen a nuestro 

vecino del norte. Las comunidades en México invierten (en la medida de sus posibilidades) 

durante varios años en la formación de sus jóvenes (alimentación, vestido, atención médica, 

vivienda, educación, esparcimiento, etc.), sin embargo ante la falta de oportunidades éstos 

sólo esperan a tener suficiente edad para emprender el viaje a Estados Unidos. Por ello, 

todo el esfuerzo de atención y cuidados que se les prodigan a estos individuos terminan 

beneficiando a nuestro vecino del norte, porque los flujos migratorios favorecen la 

inserción de una fuerza de trabajo que llega en su mejor momento productivo y con 

capacidades laborales para las que el gobierno norteamericano no tuvo que invertir. 

 

El segundo costo más lamentable de la migración de mexicanos, es el que debe 

asumir la familia como célula básica de la sociedad. Desde el inicio ésta resiente la 

separación de sus integrantes, y es de esperar que en un futuro cercano haya serios 

desequilibrios tanto al interior de la familia como a la vida comunitaria. Bajo este 

panorama, los hijos de los migrantes nacen y crecen sin la presencia, apoyo y guía de 

alguno de los padres, generalmente la figura paterna. Como resultado de la migración 

masculina a Estados Unidos, las mujeres se quedan a cargo de las labores domésticas, de la 

conducción del hogar y hasta de las arduas labores agrícolas, triplicándose sus 

responsabilidades. Sin contar que en ocasiones, tras la partida del migrante, la situación 

entre la pareja y la familia política puede llegar a ser tensa, agudizándose la situación de 

desamparo y tensión para los que aún prevalecen en este vínculo. Aunado a lo antes 

señalado, la mujer también se ha integrado al flujo migratorio, dando como resultado que 

en múltiples ocasiones que tanto hombres como mujeres en la lejanía, inicien una nueva 

relación familiar, convirtiéndose en otro factor que diluye temporal o definitivamente el 

vínculo familiar original. 

 

En épocas recientes, se ha observado que un número creciente de hijos de migrantes 

también retoman el camino hacia el norte, como lo hicieron sus padres en el pasado. De 

acuerdo con informes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y de  

la Casa de la Youth Men Christian Association (Asociación de Jóvenes Cristianos) del 

Menor Migrante, YMCA por sus siglas en inglés, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
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sabe que los flujos migratorios ya están integrados por niños y jóvenes “entre los 12 y 17 

años”.4 Se estima que en dicho punto fronterizo “tan sólo en 2006 se registraron más de 3 

mil  repatriaciones”.5 No obstante, que se ha reforzado la vigilancia, frecuentemente los 

menores cruzan solos la línea divisoria, por sitios alejados y peligrosos de las zonas 

urbanas, en busca de sus familiares en el vecino país.  

 

De acuerdo a lo anterior puede afirmarse que son las familias las que más resienten 

la ausencia de los que se van a trabajar a Estados Unidos. En el caso de los menores esta 

situación se traduce en pocas probabilidades de lograr un desarrollo emocional ideal; 

mientras que para los adultos mayores resulta en  desamparo. Ello representa la 

disminución y/o pérdida de la calidad de vida de los familiares; tanto como los que se 

quedan como los que se van. 

 

Al respecto, Luis Eduardo Guarnizo señala que tras la migración, se da la 

fragmentación de las unidades familiares y la dispersión de los espacios residenciales;6 

como se puede adivinar, el desarraigo y la situación de desamparo cobra factura a las 

comunidades que ven salir a sus pobladores. El precio final es muy alto, tanto para los 

migrantes como para sus familias en ambos lados de la frontera. 

 

La presente investigación está orientada a estudiar el caso mexicano (como expulsor 

de migrantes), donde se aprecia una invaluable pérdida de población (bono demográfico y 

capital humano),  desgaste de lazos familiares y reducción de la calidad de vida de las 

comunidades que sufren la migración. En este contexto, se presenta el devenir de 

Zacatecas, como uno de los estados mexicanos cuyos habitantes han integrado los primeros 

flujos migratorios rumbo al norte desde hace aproximadamente 100 años,7 llevándolo a 

                                                 
4 Carlos Cano, “Sigue flujo de niños migrantes hacia Estados Unidos”, El Universal, domingo 17 de 
septiembre de 2006, p. A-28. 
5 Ídem. 
6 Marina Ariza, “Migración familia y transnacionalidad en el contexto de la globalización: algunos puntos de 
reflexión”, Revista Mexicana de Sociología, volumen 64, número 4, octubre-diciembre 2002, p. 65. 
7 Rodolfo García Zamora “Migración internacional y remesas colectivas en Zacatecas” en 
www.foreignaffairs-esp.org/20050701faenespessay050306/rodolfo-garcia-zamora/migración, [consultado el 
día 18 de agosto de 2006] 
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convertirse en un estado binacional, la mitad de su población habita en México y la otra 

mitad en Estados Unidos. 

 

Cabe mencionar que el interés por Susticacán como estudio de caso, surgió a raíz de 

conocer y analizar una serie de documentales producidos por el Canal 11 del Instituto 

Politécnico Nacional, denominado: ‘Tierra de migrantes’ transmitidos del 10 al 14 de 

septiembre de 2000 (que frecuentemente se citan en este documento) en los que presentaba 

diversos procesos migratorios comenzando con el zacatecano, oaxaqueño, tijuanense, 

guanajuatense y finalizaba con el poblano. Sin embargo, resultó particularmente revelador 

que en una de las entrevistas realizadas, Gustavo de Santiago Sánchez, un joven oriundo de 

la comunidad, manifestó que aunque la ausencia de su padre, un migrante en California, les 

proveyó de todo lo necesario en el aspecto económico a la familia; lo cual habla del gran 

compromiso que mantuvo su progenitor a la distancia. Sin embargo, también reconoció que 

nunca se logró el reestablecimiento del vínculo familiar entre los miembros aún cuando el 

padre se reintegró -tiempo después- a su familia a Susticacán.  

 

La declaración de Gustavo de Santiago, abrió otro enfoque que iba más allá de los 

montos de las remesas, las cifras o los patrones migratorios. Pues sacaba a la luz, la 

situación de los que se quedan a la espera en sus comunidades de origen. Ante éste 

panorama, algo quedó claro: La migración también representa pérdidas, desventajas y por 

lo tanto un costo humano y los primeros en padecerlos, es el núcleo familiar. 

 

Desde ese momento, Susticacán su gente y sus historias familiares a través de la 

experiencia migratoria, se convirtieron en el tema central de este documento. Cabe 

mencionar que en el curso de la investigación, se descubrió que con el tiempo Gustavo de 

Santiago, él mismo que de joven condenaba los efectos la migración sobre la familia, se 

convertiría en presidente municipal. Muchos fueron sus logros y propuestas entre las que 

destacaba explotar el potencial turístico de Susticacán como un medio para arraigar a sus 

pobladores y así evitar la migración. Sin embargo, paradójicamente, al término de su 

periodo 2004-2007, él también se marchó con toda su familia hacia Utah, Estados Unidos. 

Éste hecho lleva a cuestionarse: ¿cómo será la situación de Susticacán que llevaron a un ex 
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presidente municipal marcharse definitivamente con toda su familia del pueblo que le vió 

nacer? y entonces, ¿cuáles son las perspectivas para el resto de la gente que aún prevalece 

en el municipio? ¿la mayoría tomará la decisión de migrar? 

 

José de Santiago Díaz,8  presidente municipal de Susticacán durante el periodo 

2007-2010; junto con su hermano Fernando de Santiago, ex migrante y profesor de la única 

telesecundaria del municipio y otros oriundos entrevistados, nos esbozan la situación que 

prevalece en su pueblo tras el proceso migratorio cuyos estragos son notorios en la 

comunidad. Sus opiniones son citadas en numerosas ocasiones a lo largo de este documento 

con la finalidad de enriquecer este documento. Asimismo, se ha incluido el resultado de 

100 encuestas realizadas a los pobladores de Susticacán. Tanto entrevistas como encuestas, 

revelan la situación del municipio ante el fenómeno migratorio ya tradicional en la entidad. 

 

A partir de la década de los ochenta, noventa y lo que va del siglo XXI, se ha 

observado en Susticacán, un importante decremento de la población municipal. Ésta 

situación entre otras razones, se encuentra ligada al incremento de la inmigración 

indocumentada cuyo destino es Estados Unidos.  

 

En este sentido, es importante mencionar que los susticacanenses están plenamente 

concientes de la desventaja laboral, salarial y legal de la que serán objeto (particularmente 

los indocumentados) en territorio norteamericano. A pesar de ello, su permanente marcha, 

es consistente con la expectativa de obtener un empleo estable, ingresos más abundantes, 

mejores oportunidades y otras vivencias; a las que de ninguna manera, accederían si se 

quedaran en la comunidad.  

 

De tal forma que la ya arraigada tradición migratoria ha sido y seguirá siendo un 

camino ante el cual, la familia y la comunidad susticacanense han recurrido 

sistemáticamente. Aunque sin duda, asimismo, habrán de asumir los costos sociales y 

familiares inherentes a la decisión de abandonar nuestro país.  

                                                 
8 A pesar de llevar el mismo apellido el anterior presidente municipal y su sucesor, no poseen la misma  
filiación familiar, ni militancia política. 
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El principal interés de este proyecto de investigación denominado: “El costo 

comunitario y familiar de la migración internacional de Susticacán, Zacatecas a los Estados 

Unidos”,  es analizar la problemática de sólo una de tantas comunidades en nuestro país. 

Donde elementos como el despoblamiento de la comunidad, desarraigo de los individuos, y 

pérdida de la calidad de vida y de vínculos familiares, es parte de la realidad cotidiana en 

Susticacán. 

 

La hipótesis de la que se partió, es la siguiente: 

 

• El arribo de remesas a Susticacán, Zacatecas ha creado la apariencia de prosperidad 

en el municipio. Sin embargo, la afluencia de estos recursos no sólo no ha mejorado 

la estructura económica del lugar, sino además ha generado una creciente 

dependencia a ellos, lo que ha resultado en la reactivación del fenómeno migratorio 

de sus oriundos en dirección a Estados Unidos. Ello ha dado lugar a un ambiente de 

despoblamiento y desintegración familiar que amenaza la existencia del municipio, 

en un futuro no muy lejano. 

 

Estos son algunos de los costos sociales de los que se buscará evidencia en la 

comunidad susticacanense; cuyas facturas no aguardarán para ser pagadas tras cimentar el 

bienestar a través de la migración y las remesas. Ello lleva a plantear los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cuál es el costo social a nivel intrafamiliar y comunitario que los 

susticacanenses pagan a causa de la migración a Estados Unidos, en su búsqueda de 

recursos económicos en forma de remesas?, ¿El arribo de remesas realmente ha mejorado el 

nivel socioeconómico de los pobladores de Susticacán?, ¿La participación de los clubes ha 

favorecido  la estructura económica de los susticacanenses?, y ¿Cómo se vislumbra el 

futuro comunitario, social y familiar del municipio zacatecano de Susticacán bajo el 

esquema de dependencia de las remesas y migración de su población, ante la falta de 

oportunidades en aquella entidad? y la más importante, ¿Existe alguna posibilidad de 

mejora laboral en su comunidad que les permita recuperar la seguridad económica, social y 

por lo tanto familiar que facilite el arraigo de los pobladores de Susticacán, Zacatecas? 
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El presente trabajo de investigación tendrá como guía el siguiente objetivo general: 

 

• Analizar el costo social, familiar  y humano que los susticacanenses deben asumir al 

convertirse en expulsores de migrantes a Estados Unidos. 

 

Y seis objetivos específicos: 

 

• Definir el origen y causas de la migración hacia Estados Unidos que tiene lugar en 

el municipio de Susticacán, Zacatecas. 

• Determinar los beneficios económicos que el arribo de las remesas ha 

proporcionado a Susticacán. 

• Detallar el uso que los susticacanenses dan a las remesas familiares y colectivas. 

• Describir el entorno familiar, comunitario, social y de salud tras el retorno  

(temporal o definitivo) de los migrantes susticacanenses.  

• Analizar los cambios generados en Susticacán tras la ausencia temporal o  definitiva 

de los migrantes y su impacto a nivel familiar y comunitario. 

• Vislumbrar las perspectivas a futuro que la migración excesiva dejará sobre dicha 

comunidad. 

 

Cabe destacar que en la actualidad, diversos estudios centran más la atención en los 

montos de las remesas, la cuantificación de los flujos migratorios que se incrementan año 

con año, las muertes en la frontera o a las comunidades mexicanas que incursionan por 

primera vez en los movimientos migratorios, entre muchas otras aristas; que si bien 

esclarecen la realidad de nuestros connacionales en Estados Unidos no por ello, abordan las 

repercusiones comunitarias, sociales, culturales, familiares y humanas del fenómeno 

migratorio y que constituye la principal motivación del presente trabajo de investigación. 

En este documento, se plasma el resultado de 100 encuestas aplicadas al pueblo de 

Susticacán∗, así como de variadas entrevistas realizadas a personas destacadas de la 

                                                 
∗ Los nombres de los entrevistados fueron cambiados a petición de ellos. Excepto en el caso de los dirigentes 
y funcionarios de Susticacán. 



 15

comunidad y dirigentes políticos; donde vierten su opinión, enriqueciendo el enfoque 

cualitativo de este documento. El cual se encuentra integrado por tres capítulos. 

 

En el Capítulo 1 “Migración mexicana a Estados Unidos, remesas: significado para 

Zacatecas”, se hará un recuento de los diversos enfoques teóricos acerca de la migración 

internacional, así como la realidad global que también impacta a México y particularmente 

a Zacatecas. Los flujos migratorios de origen zacatecano a Estados Unidos históricamente 

han sido alentados -entre muchas razones- por la búsqueda de mejores recursos económicos 

y como muestra se tiene al municipio de Susticacán. 

 

En el Capítulo 2 “Migración susticacanense a Estados Unidos: tradición y remesas”, 

se analizarán los orígenes de la tradición migratoria susticacanense a Estados Unidos. Es 

muy evidente que tanto en el pasado como en el presente Susticacán se ha beneficiado con 

el arribo de las remesas materializadas en las  como las fiestas patronales y otras 

comodidades que a lo largo del tiempo se han vertido en la comunidad. Sin embargo, esta 

afluencia de bienes económicos también ha representado costos para la comunidad cuyos 

efectos no se hacen esperar.  

 

En el Capítulo 3 “Migración y remesas: costos sociales en Susticacán”, se 

identificarán los costos que habrán de asumir los susticacanenses tras haber fincado gran 

parte de su desarrollo en la migración de sus pobladores a Estados Unidos. 

 

Para dar sustento a la información planteada en este documento, se consultaron 

diversas fuentes bibliográficas, hemerográficas, mesográficas y documentales en video, 

mismas que al final se citan. 
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Capítulo  1 

 
Migración mexicana a Estados Unidos, remesas: significado para Zacatecas 

 

 

1.1 Enfoques teóricos acerca de la migración internacional 
 

“No existe una teoría coherente y única sobre la 

migración. Solamente un conjunto fragmentado de 

teorías que se han desarrollado en buena medida 

aisladas unas de otras, algunas veces pero no siempre 

segmentadas por fronteras disciplinarias”.9 

Para analizar los motivos que originan los desplazamientos de personas, el ámbito 

académico ha presentado un sinfín de interrogantes: ¿Cuáles son las causas que impulsan a 

la gente a emigrar?, ¿Qué es lo que les atrae de los países destino?, ¿Cuáles son las 

consecuencias para las sociedades involucradas en la migración internacional?, etc. 

Estos cuestionamientos han llevado a numerosos investigadores a formular 

propuestas teóricas desde diversas perspectivas y disciplinas. Debido principalmente a que 

no existen modelos teóricos que engloben todos los aspectos de la realidad migratoria 

internacional cuya “realidad es tan multifacética como dinámica”.10 

A continuación se revisan las teorías más sobresalientes acerca de este fenómeno, 

trascendental en la historia de la humanidad, que explican la migración desde diversos 

enfoques: político, social, cultural y económico. Aunque no se utilizarán de manera 

explícita ni sistemática a lo largo de este proyecto de investigación, servirán como 

referencia ante el análisis del fenómeno migratorio con sus patrones y tendencias. Ello 

requiere de propuestas de análisis cuyos contextos y aportes sean múltiples, a la vez que 

dan sustento al presente trabajo. 

                                                 
9 Douglas S. Massey, “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, artículo en  
Jorge Durán y Douglas S. Massey, Clandestinos, migración México-Estados Unidos en los albores del siglo 
XXI, Editorial Universidad de Zacatecas y Porrúa Editores, México, 2003,  p. 3. 
10 Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra” en 
http://meme.phpwebhosting.com/migracion/modules/ve1/ Joaquín Arango.pdf, [consultado el día 10 de 
septiembre de 2006] 
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* Teoría atracción-expulsión 

Esta teoría fue desarrollada por Everett Lee en 1965, cuyo trabajo ‘A theory of 

migration’ enfoca la migración como resultado de fuerzas de empuje (push) y/o atracción 

(pull), para que el individuo se decida a migrar y que la salida de población en edad 

productiva represente un alivio para la sociedad, dado que disminuye el exceso en la oferta 

de mano de obra en el mercado. En realidad, esta teoría explica sólo el inicio de un 

fenómeno ya tradicional entre algunos países. No obstante, deja de lado otros factores 

también importantes que se consideran en las teorías venideras. 

 

*Teoría macroeconómica  

Esta teoría propuesta por Gustav Rants y J. C. H. Fei en 1961, a partir del modelo 

dual de Arthur W. Lewis de 1954, explicaba la migración laboral en el proceso de 

desarrollo económico, y fue divulgada por J. R. Barris y Michael P. Todaro en 1970. De 

acuerdo con esta teoría, la migración es el resultado de las diferencias geográficas que  

existen entre oferta y demanda de trabajo. Ello resulta   muy común en nuestros días debido 

a que los países industrializados se convierten en foco de atracción para los individuos de 

países menos avanzados.  

Bajo esta explicación teórica, la migración se resume en un proceso casi cotidiano 

entre los participantes; que se genera entre donde existe oferta laboral y donde se requiere. 

No obstante deja de lado, la importancia de la diferencia salarial, el grado de calificación de 

los que se van y las barreras estatales -muchas veces rebasadas por el desmedido flujo 

internacional de trabajadores que terminan por ser indocumentados-. Tampoco reconoce 

que la pérdida de mano de obra y talentos por parte del país expulsor, es irreparable. 

 

*Teoría microeconómica  

Este enfoque planteado por Larry A. Sjaastad en 1962; Michael P. Todaro en 1969 y 

1976; Todaro y Maruzuko en 1986, señala que el migrante es un individuo racional que 

decide migrar porque el cálculo costo-beneficio de tal movimiento-usualmente monetario- 

lo lleva a esperar un rendimiento neto positivo. En esta propuesta hace referencia a que los 
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que migran albergan expectativas positivas respecto a su futura condición económica en el 

país receptor, pero dejan de lado una realidad en la que muchas veces el costo supera a los 

beneficios, ya que frecuentemente su condición de migrante les hace recibir los salarios 

más bajos, mientras que el costo de vida en el país receptor sigue siendo alto.11  

 

*Teoría neoclásica  

La teoría neoclásica,12 señala que los flujos humanos se deben en gran parte, a las 

diferencias geográficas en la oferta y la demanda de trabajo. Este enfoque combina la 

perspectiva micro de la adopción de decisiones por parte de los individuos con la 

perspectiva macro, de los determinantes estructurales.  

De modo que la emigración es el resultado de decisiones propias tomadas por 

sujetos que esperan aumentar su bienestar al trasladarse a los lugares donde su trabajo es 

mejor remunerado que en su país de origen. Con este traslado se espera un beneficio neto 

superior; por lo tanto la migración constituye sólo una forma de colocación de capital 

humano. Según plantean, Douglas S. Massey y Joaquín Arango en 1993, Ali Kouaouci en 

1994, Taylor Edward J. y Adela Pellegrino en 1998; los individuos eligen migrar a donde 

puedan ser más productivos dadas sus capacidades y a donde hay esperanza de obtener 

ingresos netos superiores.  

Sin embargo, el relativo declive de la explicación neoclásica  tuvo lugar en el último 

cuarto del siglo XX, debido a la creciente inadecuación de algunos de los postulados, 

resultado del conjunto de cambios profundos en la naturaleza y las características de las 

migraciones internacionales, como el hecho de que lejos de detenerse el éxodo migratorio, 

éste se intensifica cada día. Además han tenido lugar cambios que han incrementado 

grandemente la heterogeneidad y complejidad del fenómeno.  

 

 

 

                                                 
11 Cabe destacar que los migrantes en su consumo diario y con su trabajo pagan impuestos aún cuando no 
serán receptores de los beneficios que el Estado receptor otorga a sus ciudadanos. 
12 Esta teoría es catalogada como la más influyente en la década de los sesenta y setenta. 
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*Teoría del mercado de trabajo dual 

Este enfoque teórico presentado por Michael Piore en 1979, deja de lado las 

decisiones individuales o familiares; planteando en cambio, que los desplazamientos de 

población tienen lugar gracias a una permanente demanda laboral inherente a la estructura 

económica de las naciones desarrolladas. De acuerdo con Piore “la inmigración no es el 

resultado de fuerzas que impulsan, desde adentro hacia fuera, en los países de origen (bajos 

salarios o elevado desempleo) sino que obedece a factores de atracción ejercidos por los 

países receptores que tienen una necesidad crónica e inevitable de mano de obra”.13 

La teoría del mercado dual, señala que en las economías desarrolladas existen 

oficios inestables y de baja calidad a causa de la división de la economía en un sector 

primario, intensivo en capital, y un sector secundario, intensivo en trabajo y de baja 

productividad, lo que da lugar a un mercado laboral segmentado”.14 

Por un lado, existen naciones desarrolladas que requieren permanentemente de 

mano de obra extranjera que ocupen los puestos laborales que sus nativos rehúsan y por 

otro, hay trabajadores internacionales que proceden de países cuyos ingresos son menores 

por lo tanto, se encuentran dispuestos a aceptar los salarios más bajos, que comparados con 

los de su país de origen siempre serán más elevados. Cabe destacar, que el valor de esta 

teoría es que refuta la creencia de que los trabajadores inmigrantes, compiten por las plazas 

laborales y que su presencia afecta los niveles y las perspectivas de empleo de los nativos. 

 

* Nueva teoría de la migración laboral 

Esta explicación teórica elaborada por Obed Stark en 1991, perfecciona la versión 

micro de la Teoría Neoclásica, aunque no le da un gran peso a las diferencias salariales; en 

cambio apunta a que son múltiples las razones para migrar. Retoma la elección racional del 

individuo como piedra angular, pero difiere en que el actor busca maximizar sus beneficios 

                                                 
13 Douglas S. Massey, op. cit., p. 18.  
14 Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra” en 
http://meme.phpwebhosting.com/migracion/modules/ve1/Joaquín Arango.pdf, [consultado el día 10 de 
septiembre de 2006] 
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individuales pues se incluye a la familia. De modo que la migración se convierte en una 

estrategia familiar orientada no tanto a maximizar los ingresos, sino a diversificar sus 

fuentes con el fin de reducir riesgos. De aquí se puede deducir el papel decisivo que 

frecuentemente desempeñan las familias y hogares en las estrategias migratorias.  

De tal suerte que el papel que suelen desempeñar las familias se vuelve central, 

como ya lo había señalado Jacob Mincer en 1978; pues frecuentemente no son tanto los 

trabajadores sino las familias enteras que migran, esto último es otro argumento que da 

sustento a esta Nueva Teoría de la Migración Laboral. También es oportuno decir que esta 

concepción teórica explica la inserción de unidades más amplias de seres humanos –

familias o grupos familiares en ocasiones comunidades completas-, en las que se actúa 

colectivamente para maximizar no sólo la esperanza de obtener nuevos ingresos, sino para 

minimizar los riesgos económicos. Es decir, algunos miembros de la familia se desempeñan 

en ocupaciones laborales dentro de su economía local. Mientras que otros son enviados a 

trabajar a mercados externos para tener asegurado el ingreso familiar.  

Se debe reconocer que esta teoría deja de lado el desarraigo y el abandono del 

terruño, de tal manera que los ingresos enviados (convertidos en remesas) cumplen la 

función de una especie de ‘retorno y vínculo’ entre los que se quedan y los que se van. Por 

otro lado, estos recursos se transforman en un incentivo muy poderoso para migrar a la vez, 

que sirven para el sostenimiento de las familias. Sin considerar que en algunos casos es la 

causa del paulatino despoblamiento definitivo de las comunidades, más aún cuando las 

familias migran en conjunto. Un aspecto que esta consideración teórica omite es el costo 

psíquico de los que se quedan y los que se van. 

 

 

*Teoría de los sistemas mundiales o de los sistemas migratorios 

Esta propuesta teórica se caracteriza por incluir una amplia gama de disciplinas, 

intentando englobar la mayoría de los aspectos de la migración, donde las corrientes 

migratorias responden a diversas causas, orígenes y efectos cuya multiplicidad de 

situaciones,  es una clara prueba de que los movimientos poblacionales se desarrollan bajo 

su propia dinámica. 
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Señala que “las migraciones se generan por la existencia de vínculos previos entre 

los países de envío y recepción basados en la colonización, la influencia política, el 

intercambio, la vecindad geográfica, la inversión, el comercio, así como los vínculos 

culturales. Esta teoría toma en cuenta más factores que afectan a los migrantes en ambos 

lados de la frontera, a la vez que analiza los vínculos culturales, sociales, políticos y 

económicos entre las zonas implicadas”.15 

De acuerdo con Stephen Castles, la hipótesis primordial de este enfoque, se basa en 

respaldar cualquier desplazamiento migratorio como consecuencia de la interacción entre 

macroestructuras y microestructuras. 

Las macroestructuras se refieren a factores institucionales, es decir, se incluyen 

temas como la economía política del mercado internacional; las relaciones entre los Estados 

y las leyes; estructuras y prácticas establecidas por los países de origen y destino para 

controlar el establecimiento migratorio; etc. En resumen, representan a las estructuras 

económicas y los mecanismos legales y administrativos. 

Las microestructuras incluyen las redes sociales informales creadas para sobrellevar 

del mejor modo posible las incomodidades de la migración y su establecimiento en el país 

receptor.  Asimismo, relaciona los movimientos poblacionales con la globalización actual 

de la economía y las nuevas exigencias del mercado internacional y argumenta que la 

“penetración de las relaciones económicas capitalistas en las sociedades precapitalistas o no 

capitalistas crea una población móvil que tiende a migrar y que los procesos económicos 

capitalistas que impulsan la emigración en las regiones periféricas los atraen 

simultáneamente hacia los países desarrollados”.16 

Bajo esta óptica teórica, el desplazamiento de seres humanos reside básicamente en 

los desequilibrios originados por el ingreso del capitalismo en los países menos 

desarrollados. La migración es vista como el resultado de la dominación ejercida por los 

                                                 
15 Stephen Stephen y Mark J. Miller, La era de la migración, movimientos internacionales de población en le 
mundo moderno, Editorial Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación, Fundación Colosio, 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Miguel Ángel Porrúa librero-editor, 1ª Edición, México, 2004,          
pp. 39-42. 
16 Douglas S. Massey, op. cit., p. 26. 
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países del centro sobre los periféricos, que en lugar de reducir las desigualdades las 

incrementa; en la que cada vez más regiones se integran. 

 

*Teoría de redes migratorias 

Esta teoría trata de un concepto desarrollado por W. I. Thomas y F. Znaniecki 

(1918-1929) en la que se considera a las redes migratorias como un conjunto de conexiones 

interpersonales que “vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la 

emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de 

destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y 

prestan apoyo a los migrantes en distintas formas. De estas múltiples formas facilitan la 

migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la acompaña”.17 

Las redes pueden ser vistas como una forma de capital social, sugerida en 1998 por 

Douglas S. Massey, y asociadas con nombres tan destacados como James Coleman y Pierre 

Bourdieu. Estas conexiones también dan cabida a otras  instituciones que actúan como 

intermediarias –desde redes de contrabando hasta organizaciones de carácter filantrópico o 

humanitario, o bien pueden estar constituidas por clubes de migrantes-, que con distintos 

propósitos y objetivos, ayudan a los migrantes a superar las dificultades de entrada.  

Massey ha definido las redes sociales de migrantes como el conjunto de vínculos 

interpersonales que conectan a los migrantes con quienes han migrado previamente y con 

los no-migrantes, tanto en las áreas de origen como de destino, a través de lazos como el 

parentesco, la amistad o el paisanaje. Este entramado de relaciones sociales es mantenido 

gracias a un conjunto informal de expectativas recíprocas y conductas prescritas. Su 

propuesta más polémica, quizás, es que con el paso del tiempo las redes migratorias tienden 

a la autosuficiencia en razón de que representan ‘capital social’ para los nuevos migrantes18 

esto último parece inobjetable. Bordieu y Wacquant definen al capital social como la suma 

de recursos reales o virtuales que benefician a individuos o grupos en razón de que estos 

tienen lazos permanentes de mutua amistad y reconocimiento con redes sociales 
                                                 
17 Ídem, p. 15. 
18 Rafael Alarcón, Jorge Durand y Douglas, S. Massey, et. al., Los ausentes, el proceso social de la migración 
internacional en el occidente de México, Editorial Alianza y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), México, 1991, p. 201. 
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relativamente institucionalizadas. La característica clave del capital social es su 

convertibilidad, es decir, puede ser transformado en otras formas de capital, en particular, 

de capital financiero19, como lo son las remesas. 

En este postulado teórico se explora la conveniencia de que amigos y familiares 

perfeccionen las formas de inmigrar. Sin embargo, no aborda la problemática de que en la 

actualidad la migración no se detenga e incluso aumente, a pesar del incremento de 

controles migratorios en los países más industrializados.  

La migración internacional de trabajadores es un fenómeno social cuyas 

dimensiones y patrones han rebasado todo lo estudiado con anterioridad. Sin lugar a dudas, 

la inminente globalización cuyos factores característicos son: “la integración económica, 

los cambios de los mercados laborales propulsados por la reestructuración y las 

revoluciones tecnológicas y mediática”20 tanto en las comunicaciones y transportes, ha 

propiciado “la desterritorialización y reterritorialización de las cosas, gentes e ideas”.21  

Como se puede observar, la fuerza centrífuga globalizadora “no emerge de la falta 

del desarrollo sino del desarrollo mismo”,22  respondiendo de esta manera “a la necesidad 

de esos centros de desarrollo por lo que se incorporarán a las ramas productivas”23 grandes 

contingentes de migrantes. Permitiendo por un lado, la acumulación capitalista, y por otro, 

el desarraigo de seres humanos que a pesar de tales transformaciones, frecuentemente 

encuentran la forma de mantener intensos lazos creando una estructura intangible entre los 

que se quedan y los que se van.  

 

*Teoría del capital social 

Esta concepción teórica, se encuentra muy relacionada con el concepto de redes de 

migrantes, las cuales se pueden considerar como una manifestación del capital social, que 

                                                 
19 Ídem, p. 43. 
20 Marina Ariza, “Migración familia y transnacionalidad en el contexto de la globalización: algunos puntos de 
reflexión”, Revista Mexicana de Sociología, volumen 64, número 4, octubre-diciembre 2002, p. 54. 
21 Octavio Ianni, Teorías de la Globalización, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 7. 
22 Douglas S. Massey, “Immigration  policy  after  NAFTA, the american prospect”, en 
http://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=1496_0_2_0, p. 3. [consultado el día 1° de septiembre de 2006] 
23 Ana María Aragonés, “El fenómeno migratorio en el marco de la globalización”, Comercio Exterior,      
vol. 49, núm.8, agosto 1999, p. 728. 
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trata de las relaciones sociales que conectan a la migración, como los migrantes en los 

países destino con los del país origen; las cuales se preservan a través de vínculos  

familiares, de amistad, de origen comunitario y otros, que facilitan el acceso a pago de 

coyotes, fuentes de empleo, mejores salarios, así como la posibilidad de ahorrar y enviar 

remesas. 

Gracias a estas redes se puede explicar el hecho de que los flujos continúen  de 

manera independiente de las causas de la migración, ya que cada “evento migratorio crea 

capital social entre las personas con las que el nuevo emigrante se relaciona, incrementando 

las posibilidades de la migración”.24 

Sin embargo, esta explicación teórica, no contempla la apertura de nuevos destinos 

migratorios en donde anteriormente no existían estas conexiones, que facilitan el arribo y 

establecimiento de migrantes en el país receptor. 

 

*Teoría del transnacionalismo  

Este enfoque llega a cuestionar “el sistema de Estados como estructura. Su análisis 

va más allá del estado, va incorporar una pluralidad de actores: organizaciones 

internacionales, empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales, unidades 

políticas sub-estatales e individuos entre otros”.25 Un elemento importante para este trabajo 

de investigación es la noción de capital social, que se nutre de lazos interpersonales, 

arraigos y desarraigos territoriales, como apunta la teoría del transnacionalismo elaborada 

por Robert Keohane en 1990, y que trata la coexistencia de paradigmas: pluralidad, 

complementariedad y acumulación.   

De modo que se da énfasis a los problemas derivados de la actividad humana en un 

mundo altamente desarrollado por las relaciones comerciales, el medio ambiente y la crisis 

de recursos, en donde se enfatizan “los lazos entre las sociedades que van más allá de las 

                                                 
24 Eramis Bueno Sánchez, et. al., “Apuntes sobre migración internacional y su estudio”, en        
http://sociales.reduaz.mx/e-libros/libro-migracion-pdf, [consultado el día 7 de  noviembre de 2006] 
25 Celestino del Arenal, Introducción a las Relaciones Internacionales, Editorial Tecnos, México, 1998, p. 66. 
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relaciones Estado-Estado”,26 en el que eminentemente se da la migración de trabajadores, y 

que bajo este esquema teórico, se intensifica la interacción entre individuos que pueden 

llegar a cambiar el curso de los eventos.  

La revisión de esta percepción teórica hace necesario mencionar a Peggy Levitt y su 

libro: ‘The transnational villangers’, publicado en 2001, en el que conjunta gran parte de la 

teoría existente sobre la migración al referirse a la existencia de “poblaciones 

transnacionales que surgen gracias a un número significativo de personas de la comunidad 

de origen que viven sus vidas cruzando fronteras”.27 De acuerdo con Levitt, una comunidad 

transnacional debe tener arraigo y estar inmersa en un proceso constante de migración para 

ser considerada como tal. Cabe destacar que las personas que habitan en dicho entorno 

transnacional se mantienen conectadas sin importar las lejanías geográficas y los sujetos e 

instituciones implicados con la formación de este espacio. La autora considera tres tipos de 

remesas: 

a) Social. Formada por las estructuras normativas, que incluyen ideas, valores y creencias. 

Se refiere a principios de convivencia comunitaria, a la noción de responsabilidad de la 

familia y abarca valores sobre el papel de las organizaciones sociales y como éstas 

deben funcionar. 

b) Sistemas de prácticas sociales. Integrado por las acciones moldeadas por las acciones 

normativas, es decir las relaciones intrafamiliares, los procesos de toma de decisión y 

de socialización – tanto en la unidad doméstica como en la iglesia-, el partido político o 

la organización comunitaria. 

c) Capital social. Se considera que es el trasladado de experiencias por parte de los 

migrantes y fluye a las comunidades de origen conforme se van dando intercambios 

entre las poblaciones transnacionales. 

                                                 
26 Allyn Bacon, International theory: realism, pluralism globalism, Editorial Zonato, Boston-London, 1997,   
p. 239. 
27 Peggy Levitt, The transnational villangers, Editorial Berkeley, University of California Press, California, 
United States, 2001, p. 213. 
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En este contexto, la migración laboral internacional ha contribuido al surgimiento 

de una comunidad transnacional cuyos integrantes transforman a su favor las brechas que 

han dejado las asimetrías económicas, las fronteras físicas y el endurecimiento de las leyes 

migratorias, impuestas por los estados.  

La existencia de estas comunidades no sólo estrecha los intercambios económicos 

(de información, de fuerza de trabajo, de apoyo, de remesas y otros). Sino que han dado 

paso a una comunidad que mantiene lazos continuos entre las sociedades de origen y 

destino en la que se comparten mutuamente símbolos, bienes tangibles e intangibles y 

recursos familiares, políticos y culturales. Vínculos y/o conexiones (que se estrechan aún 

más gracias al avance de las tecnologías) entre los que encuentran del ‘otro lado’ de la 

frontera y mantienen un grado de conexión constante con familiares, amigos y 

connnacionales, que quedaron de ‘este lado’de la frontera.  

La formulación teórica de Levitt se acerca más al presente proyecto de 

investigación, porque engloba tres aspectos fundamentales: migración, comunidades y 

remesas (sociales, culturales, políticas). Aunque no incluye las remesas económicas; que 

son otra manifestación de estas múltiples conexiones. Tampoco considera preocupaciones 

tales como la ruptura de vínculos -con frecuencia los que partieron fincan su vida más allá 

de las comunidades que los vieron nacer- y la posibilidad de formar un nuevo núcleo 

familiar que pone en riesgo los vínculos familiares previos en el país de origen. Además 

como resultado de la migración están el desarraigo, la añoranza y la  incertidumbre, que se 

traducen en situaciones tensas y de desgaste emotivo entre los que se van y los que se 

quedan. 

 

*Teoría de globalización desde abajo 

 Esta teoría resalta, que la pertenencia a una comunidad transnacional constituye la 

manera como los migrantes contrarrestan  las dificultades que plantean los países 

receptores. “En esta dimensión activa es donde se depositan las potencialidades de la 

afirmación social desde abajo, de los migrantes transnacionales”.28 De acuerdo con 

                                                 
28 Marina Ariza, op. cit., p. 60. 
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Alejandro Portes, la globalización creada por los grandes corporativos mundiales, los 

Estados, el flujo de grandes capitales financieros y el poder mediático de la imagen de la 

televisión y el internet han permitido una nueva forma de organización en la que los 

migrantes deben dejar de ser vistos “como simples agentes del proceso emigratorio, sino 

como protagonistas de verdaderas comunidades construidas en los intersticios de los 

estados de donde proceden y de los que los alojan”.29 Y sin lugar a dudas, la familia es 

protagonista central en  la dinámica migratoria. 

Al respecto, Luis Eduardo Guarnizo señala que la migración da como resultado  “la 

fragmentación de las unidades familiares y la dispersión de los espacios residenciales”.30 

Posteriormente Alejandro Portes profundiza esta afirmación al indicar  que “es bien sabido 

que dentro de las múltiples presiones y obstáculos que influyen en las personas a la hora de 

emigrar, la separación física de la familia se convierte en una estrategia más, a pesar del 

coste que supone para sus miembros la ‘deterritorialización’; por cuanto altera y trastoca 

muchas de sus prácticas cotidianas que se ven fracturadas por el espacio. En algunos casos, 

puede tratarse de separaciones. transitorias, ya sea porque los miembros consuman un 

proceso de reagrupación familiar en la sociedad de destino; ya sea porque el migrante 

retorna tras cumplir sus objetivos económicos. En otros casos, la reagrupación jamás se 

completa y se mantiene la separación geográfica de los miembros durante dilatados 

periodos de tiempo”.31 Es decir que tras los efectos de la migración prevalecen los costos 

familiares y también, deben ser considerados como significativos.  

Al respecto, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán 

del Río Madrid, resaltó que “las repercusiones de la migración van más allá del individuo 

mismo e impactan también a la familia como un todo. Explicó que la perspectiva de la 

familia en las políticas migratorias debe ir más allá de un enfoque de desarrollo centrado en 

las remesas monetarias o en los impactos de la migración en los mercados de trabajo. 

                                                 
29 Wilfrido Lozano, en el “Prólogo” en Luis Guarnizo, Patricia Landolt y Alejandro Portes, La globalización 
desde abajo: Transnacionalismo  inmigrante  y  desarrollo,  Editorial Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y Miguel Ángel Porrúa, México, 2003,  p. 7. 
30 Marina Ariza, op. cit., p. 65. 
31 Leonardo Cavalcanti y Sonia Parella,  “Dinámicas familiares transnacionales y migración femenina: el caso 
de las migrantes bolivianas en España” en 
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/sonia_parella/migracion.pdf, [consultado el día 26 de febrero de 
2011] 
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Destacó  que cada vez se observa con mayor frecuencia que miembros de la familia extensa 

sustituyen el papel de los padres ausentes, lo que afecta el desarrollo de niños y 

adolescentes, porque se enfrentan a riesgos y responsabilidades que no corresponden a su 

edad', aseveró. Y por último, invitó a analizar el fenómeno desde la perspectiva de la 

familia y el género, lo cual puede contribuir a su mejor entendimiento y análisis integral, lo 

que sin duda aumentará el impacto de la migración en el desarrollo humano”. 32 

Estas afirmaciones dejan entrever la situación de desarraigo y pérdida tanto de los 

que se quedan como de los que se van; a  la vez invitan al análisis del fenómeno migratorio 

desde un lado más humano y por ello, se considerará como sustento teórico del presente 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32 Instituto Nacional de Migración, “Comisionado del INM pide ver migración con perspectiva de familia” en 
http://www.inami.gob.mx/index.php/page/Notadeldia_111110, [consultado el día 24 de febrero de 2011] 
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1.1.1 Situación actual de la migración internacional  

 
“La migración es una de las principales fuerzas que 

transforma el mundo en la actualidad. Por ejemplo, el dinero 

ganado por estos trabajadores internacionales y que 

posteriormente envían a sus familiares, constituye gran parte 

del mercado global de remesas”.33  

La migración constituye un fenómeno de notable trascendencia en la historia de la 

humanidad. Actualmente, se considera como uno de los asuntos globales de mayor interés, 

debido a que en todas las regiones del mundo ha aumentado de forma considerable, tanto en 

escala como en complejidad, lo que ahora se conoce como migración internacional.  

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la migración 

internacional se entiende como el “movimiento de personas que dejan su país de origen o 

su país habitual o de residencia, para establecerse de forma temporal o permanente en otro 

país, es decir, se cruza una frontera internacional”.34 

Para la mayoría de los estados expulsores de emigrantes, los desplazamientos han 

sido consecuencia de guerras, conflictos religiosos, cambios climáticos poco favorables y 

por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Ello está estrechamente relacionado con la 

situación económica y social de cada país.  

Sin embargo, estos motivos no son lo únicos que alientan a los flujos migratorios; 

ya que también inciden el creciente desarrollo económico, los cambios recientes que se han 

producido en el contexto internacional como resultado de una mayor interdependencia entre 

países, la adopción de nuevas estrategias en los mercados mundiales, la movilidad de 

capital en el marco de los procesos de reubicación de las actividades industriales y 

específicamente, los efectos de la globalización que crean un marco propicio para la 

intensificación de la movilidad de poblaciones. También, el gran desarrollo de los medios 

                                                 
33 Mario Hernández, “Western Union, líder mundial, catalizador nacional”, MX sin fronteras, no. 48, mayo, 
2007,  p. 14. 
34 International Organization of Migration (OIM), “International Migration Law-Glosary on migration”. 
Switzerland 2004, en www.un-ngls.org/IOM-migration-glosary.pdf, [consultado el día 27 de junio de 2007] 
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de comunicación junto con los medios de transporte. A principios del siglo XX los medios 

de transporte terrestre se movían por debajo de los 40 kilómetros por hora (km/h), hoy es 

común superar los 100 km/h (250% más rápido) y el transporte aéreo cruza el Atlántico en 

sólo 12 horas –antes en barco tomaba meses-. Difícilmente, las poblaciones se mantendrán 

inmóviles en el futuro.  

Los movimientos poblaciones actuales son diferentes a los ocurridos en periodos 

anteriores. Este escenario se debe en parte al cambio que sufrió Europa, al pasar de una 

larga tradición emigratoria a la posición de receptor de cuantiosos flujos de inmigración 

latinoamericana, caribeña y asiática hacia Estados Unidos.35 Asimismo, es necesario 

considerar la estructuración de un nuevo foco de inmigración en el Golfo Pérsico, derivada 

de la crisis del petróleo de la década de los ochenta; y a la confirmación originada, a partir 

del último cuarto del Siglo XX, de una nueva región de inmigración en el Pacífico: a 

Australia y Nueva Zelanda (países de inmigración tradicional) se añadieron Japón, Taiwán, 

Singapur, Corea del Sur y Hong-Kong, además de Malasia y Tailandia, considerados éstos 

últimos como los más recientes”.36 

Entre las “regiones con mayor número de inmigrantes internacionales se encuentran 

Europa con 56 millones, Asia con 50 millones y América del Norte con  41 millones, entre 

las que se concentra alrededor del 84% del total de migrantes”.37 De este modo, la mayoría 

de países son emisores y receptores de migrantes y en algunos casos ambos. “De un total de 

209 estados, 43 países son receptores, 37 son emisores, mientras que 23 reúnen ambas 

situaciones. En los últimos cincuenta años casi se ha duplicado el número de personas que 

                                                 
35 En aquellas sociedades tradicionalmente receptoras como Australia, Canadá y Estados Unidos, el volumen 
de inmigración ha crecido y su composición ha cambiado decisivamente en cuanto a su origen de 
históricamente europeo hacia otra que se origina en Asia, África y América Latina. Douglas S. Massey, et al. 
“Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, Trabajo, segunda época, año 2,     
no. 3, enero-junio, 2000, p. 6. 
36 Consejo Nacional de Población (CONAPO), op. cit., p.11. 
37 Ídem, p. 21. 
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viven fuera del país del que son originarios”.38 Al respecto, “la oficina de Población de las 

Naciones Unidas calculó en 2008 la cifra de 200 millones de personas”.39 

 Como se puede apreciar, el inicio del siglo XXI, ha planteado nuevos panoramas y 

por lo tanto, nuevos retos; como lo es el entorno globalizador, que nos lleva a analizar el 

papel que han jugado los gobiernos, los corporativos mundiales, las organizaciones no 

gubernamentales, el avance tecnológico en los transportes y los medios de comunicación, la 

transferencia de tecnologías y los flujos comerciales, que en conjunto han permitido una 

mayor interacción global y regional. Como se puede adivinar, este nuevo entorno, ha 

facilitado la movilización de personas de un lugar a otro, cuyo motivo principal sigue 

siendo la búsqueda de una mejor forma de vida.  

La migración internacional se ha convertido en uno de los grandes fenómenos 

globales de nuestros días, donde los movimientos poblacionales han tenido lugar en todas 

las regiones geográficas del mundo y en su mayoría, obedecen a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida. En la actualidad las migraciones se han situado en el centro de la 

atención pública de las sociedades, constituyendo un asunto de alta prioridad para 

gobiernos y organismos internacionales, y más aún si se considera que “prácticamente 

ningún país, ninguna región se escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse 

ajena a sus consecuencias.”40 Aunado a lo anterior, cabe destacar que en los últimos treinta 

años la inmigración ha surgido como una fuerza de trabajo considerable en todo el mundo.  

Esta migración cuyo carácter es predominantemente laboral, paulatinamente ha 

atraído la atención de las agendas internacionales, debido a que para los países de destino 

como los de origen se ha convertido en un fenómeno de grandes dimensiones que se ha 

agudizado a consecuencia de las diferencias económicas entre los países desarrollados y en 

                                                 
38 Banco Mundial, “Migración y remesas” en 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,contentMDK:2065
4706~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html, [consultado el día 10 de junio de 2009] 
39 Amalia García Medina, “Las migraciones internacionales en un mundo globalizado” en 
http://migracion.jornada.com.mx/migracion/opinion/las-migraciones-internacionales-en-un-mundo-
globalizado, [consultado el 10 de julio de 2010] 
40 Rodolfo Tuirán, “La migración de mexicanos a Estados Unidos; tendencias presentes y desafíos futuros” en  
Rafael  Fernández  de   Castro   y  Olga  Pellicer (coordinadores) México y Estados Unidos, las rutas de la 
cooperación, Editorial Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), México, 1998, p. 157. 
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desarrollo. El  reciente proceso migratorio ha involucrado a millones de personas, por tal 

motivo se denomina a ésta la era de las “grandes migraciones masivas”.41 

La migración actual dirige la mayoría de flujos de los países en desarrollo hacia 

aquellos de mayor desarrollo. Esta situación responde a que los migrantes identifican en los 

países de destino múltiples ventajas como: mercados de trabajo permanentes y bien 

consolidados, empleos mejor remunerados que en sus países de origen, y la posibilidad de 

acceder a mejores niveles de vida. Estas  motivaciones se convierten en detonadores de una 

migración cuyas dimensiones son masivas y sus características llegan a romper con todo lo 

conocido hasta hoy. 

Asimismo, los recientes flujos migratorios se distinguen por una alta incidencia de 

indocumentación, nuevas modalidades informales de inserción laboral y la creciente 

presencia femenina. Sin embargo, lo más alarmante es que este fenómeno hará más notorio 

el proceso de envejecimiento demográfico de los países emisores, la dilapidación de su 

bono demográfico y la fuga de talentos, que sin duda en algún momento, causará estragos 

en los países que ven salir a su gente. 

Dentro de poco tiempo la migración internacional planteará grandes retos como la 

necesidad de crear zonas de desarrollo en los países que en la actualidad son expulsores de 

migrantes, el establecimiento de políticas migratorias internacionales más incluyentes que 

promuevan la diversidad cultural, la promoción mundial de los derechos humanos de los 

migrantes y sus familias en el que México con Estados Unidos no podrán ser ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 Patricia Muñoz Sánchez y Juan Manuel Piña Osorio, Migración y cultura en la frontera norte de México, 
Editorial Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2000, p. 7. 



 33

1.1.2 Situación actual de la migración mexicana a Estados Unidos  

 
“Para entender el proceso migratorio entre México y Estados 

Unidos, resulta ineludible concatenar más de cien años de 

historia, tradición y forcejeo político; en años de ‘ires y 

venires’ de un pueblo; de soluciones unilaterales de 

pesadumbres colectivas; de arraigo y desamparo; de ilusión y 

realismo; de acogida y rechazo”. 42  Sin duda alguna, nuestra 

vecindad con la potencia económica del mundo, Estados 

Unidos, ha alentado un constante flujo de personas hacia ese 

país en busca entre muchas razones, de un empleo mejor 

remunerado”.43 De tal forma que al paso de los años, esta 

situación, ha generado una indisoluble y constante conexión 

social, cultural y económica ya tradicional, entre ambos 

países; que no sólo puede interpretarse como un considerable 

flujo de personas sino como el duelo de las familias que 

padecen este proceso. 

 

En la actualidad, la migración laboral México-Estados Unidos, se caracteriza por ser 

uno de los movimientos poblacionales más antiguos, intensos y dinámicos que han existido 

entre dos países. Este panorama ha originado transformaciones tanto cualitativas como 

cuantitativas para nuestro país; lo cual nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

¿cuáles son los nuevos escenarios nacionales e internacionales que han impulsado a los 

mexicanos a migrar a Estados Unidos?, ¿Qué patrones migratorios continúan y cuáles han 

cambiado entre México y Estados Unidos? ¿Cuáles son los estados de la república 

mexicana que recientemente se han integrado al flujo poblacional en su rumbo al norte? y 

¿cuáles son los efectos económicos en las comunidades mexicanas a causa de esta 

migración internacional?, etc. 

La migración se define como “el cambio de residencia habitual mediante un 

desplazamiento de una unidad geográfica a otra (país, entidad federativa, municipio o 

                                                 
42 Jorge Durán, Más allá de la línea, patrones migratorios entre México y Estados Unidos, Editorial Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), México, 1994, p. 101. 
43 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, op. cit., p. 8. 
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delegación.”44  También se le ha considerado como un fenómeno demográfico, económico 

y social, que ha tenido lugar en todas las épocas de la historia en todas las regiones del 

mundo. Sin embargo, en la actualidad se le pueden diferenciar con toda claridad de los 

anteriores, ya que hoy se advierte la diversificación de las rutas de origen y destino. Tal 

como ocurre entre México y Estados Unidos.   

Este nuevo escenario supone grandes desafíos para ambas naciones como lo señala 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), al indicar que “mientras las barreras a la 

libre circulación de capital y mercancías han tendido a desmoronarse, en los principales 

países receptores se registra una fuerte custodia de sus fronteras y se levantan obstáculos 

para impedir el ingreso de trabajadores atraídos por la intensa demanda laboral.”45  México 

y Estados Unidos son claros ejemplo de esto. 

El flujo poblacional entre ambas naciones, se puede considerar como un  fenómeno 
social tan fuerte y consolidado, como complejo y contradictorio; cuya existencia ha 
involucrado a decenas de millones de personas, materializando una realidad única en 
nuestro tiempo. Ya que ningún otro flujo migratorio a Estados Unidos procedente de un 
solo país, ha durado más de cien años; salvo el caso mexicano. Esta migración, se 
caracteriza por la importación compulsiva de mano de obra y posteriormente, su 
deportación masiva y forzosa.  

A lo largo del tiempo, las corrientes migratorias han presentado un patrón cada vez 
más complejo y heterogéneo. De acuerdo a Jorge Durand y Douglas S. Massey, la historia 
de la migración mexicana se puede definir en cinco etapas:46 

• El enganche (1900-1920) 

• Las deportaciones (1929-1933) 

• El periodo bracero (1942-1964) 

• La era de los indocumentados (1965-1966) 

• La era de la legalización y la migración clandestina (1987 hasta la fecha) 

Como se puede apreciar, nuestra vecindad con la potencia económica del mundo, 

Estados Unidos,47 ha detonado un flujo constante de personas hacia ese país, ya sea en 

                                                 
44 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), op. cit., p. 1076. 
45 Consejo Nacional de Población (CONAPO), op. cit., p.11. 
46 Jorge Durand y Douglas S. Massey, op. cit., pp. 47-50. 
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busca de un empleo mejor remunerado, otras oportunidades o para cumplir una tradición.48 

Lo cierto es que el despliegue actual de proceso migratorio también ha sido impulsado por 

diversas situaciones estructurales en nuestro país, tales como la proliferación de rápidas 

vías de comunicación, crecimiento demográfico, carencia de empleos, oferta laboral de 

temporal, bajos salarios, incremento del subempleo y/o escasa o nula esperanza de mejorar 

la calidad de vida (incluso todas las causas anteriores) aunque, sin lugar a dudas, una de las 

mayores dificultades que se ha presentado entre México y Estados Unidos es compartir una 

“frontera territorial que abarca más 3 mil 200 Kms. de longitud”49 en la que diariamente se 

registran miles de cruces al día. Según estimaciones oficiales, “más de 400 mil mexicanos 

emigran anualmente a Estados Unidos en busca de empleos mejor remunerados, sobre todo 

en los sectores de la construcción y el agropecuario”50 entre otros. 

De modo que cada día grandes contingentes de mexicanos salen con rumbo a 

Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Lo que de paso renueva 

constantemente el fenómeno migratorio de nuestro país y genera características muy 

particulares como el surgimiento de conexiones o redes51 migratorias familiares que 

mantienen esos flujos constantes52 entre ambas naciones. Cabe destacar que esta realidad 

tiene lugar en la actualidad, gracias a la persistencia de zonas laborales atractivas en donde 

se ofrecen mejores expectativas de empleo y de salarios, comparados con los que se 

perciben en nuestro país. 

En las dos últimas décadas la migración mexicana ha dado paso al surgimiento de 

nuevas características que a continuación se describen: 

                                                                                                                                                     
47 La migración entre México y Estados Unidos en su origen fue considerada como mano de obra temporal, de 
‘ida y vuelta’. 
48 En muchas comunidades mexicanas, la migración a Estados Unidos se considera como un rito de paso a la 
adultez, cruzar la frontera. En algunas comunidades, se considera un deber el envío de dinero a sus lugares de 
origen. 
49 Rafael Fernández de   Castro y  Olga Pellicer (coordinadores) México y Estados Unidos, las rutas de la 
cooperación, Editorial Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), México, 1998,  p. 160. 
50 Reuters, “Sufren remesas peor caída mensual en 10 años”,  en 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/sufren_remesas_peor_caida_mensual_en_10_ano
s/338231, [consultado el día 1° de septiembre de 2008] 
51 La actividad de las redes a últimas fechas se ve más acentuado por la expansión de actividades de los países 
más industrializados y la globalización haciendo que los flujos de personas se acrecienten a través del tiempo 
y el espacio, tal como ocurre entre México y Estados Unidos. 
52 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, op. cit., p. 8.  
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• El gradual desgaste de los mecanismos de ‘circularidad’ del fenómeno. Este hecho 

se manifiesta en la estancia cada vez más prolongada de los migrantes en Estados 

Unidos que, seguramente con el tiempo, desembocará en el establecimiento de su 

residencia definitiva en territorio norteamericano. “En los pasados 20 años ha 

crecido 144% ciento el número de personas de origen mexicano que ha optado por 

la ciudadanía estadounidense”53 Cabe destacar que tradicionalmente, nuestros 

connacionales habían mostrado una tendencia menor a convertirse en ciudadanos 

norteamericanos, comparado con otras nacionalidades. No obstante, a la fecha las 

cifras demuestran que para muchos mexicanos ha representado una mejor opción 

legalizar su situación en Estados Unidos que regresar a nuestro país y seguir 

padeciendo las profundas desigualdades sistemáticas, entre ambos países. 

• Una creciente diversificación del flujo. El origen geográfico de los migrantes se ha 

extendido más allá de las entidades tradicionales (Guanajuato, Michoacán, Jalisco y 

Zacatecas) a la fecha los nuevos puntos de migración incluyen: Puebla, Hidalgo,   

D. F., Morelos, Estado de México y recientemente, Guerrero, Chiapas y Tabasco; 

como origen de cuantiosas corrientes migratorias hacia la Unión Americana. La 

presencia de migrantes procedentes de las zonas urbanas, ahora sirven como 

plataforma para cruzar a Estados Unidos. Esta situación se reflejó claramente en las 

estimaciones de “la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el saldo 

neto migratorio anual en 2008 se calculó en la pérdida de 203 mil mexicanos, cifra 

menor a los 374 mil en 2007 y también debajo de las cerca de 546 mil personas en 

2006”.54 Como se puede apreciar, México se ha transformado en país de origen, 

tránsito y destino de migrantes, haciendo que la complejidad del fenómeno se 

incremente proporcionalmente a sus consecuencias políticas, económicas culturales 

y  sociales; tanto en el lugar de origen de la migración como en el lugar de destino. 

De ahí, que se desprenden algunas características a considerar: 

                                                 
53 José Antonio Román, en “En dos décadas creció 144% la cifra de mexicanos que deciden ser 
estadunidenses”, en http://www.jornada.unam.mx/2007/05/14/index.php?section=politica&article=010n1pol, 
[consultado el día 2 de junio de 2010] 
54 La revista,  “Emigrantes temporales hacia la frontera norte”, núm. 97, México, 2010, p. 42. 
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•  El número de migrantes indocumentados de origen mexicano en Estados Unidos se 

ha incrementado significativamente. El gobierno federal estadunidense determinó 

que “de los 10.8 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en su 

territorio, seis de cada 10 son nacidos en México. Asimismo, en un estudio del 

Departamento de Seguridad Interna (DHS siglas en inglés de Department of 

Homeland Security) se precisó que de cuatro millones 680 mil en 2000 a seis 

millones 650 mil en 2009; es decir, un incremento de 42 por ciento. Lo que 

representa un promedio de 220 mil nuevos mexicanos indocumentados al año en 

Estados Unidos, con lo que la proporción de mexicanos en total sin papeles en este 

país pasó de 55 por ciento en 2000 a 62 por ciento en 2009. De tal forma que 

México continúa siendo la principal fuente de inmigración no autorizada a Estados 

Unidos, señaló el análisis del DHS”.55 

• Los flujos de migrantes indocumentados se distinguen por una alta incidencia de 

riesgos a su salud y eventualmente la pérdida de la vida en su intento por cruzar 

ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. “De 1994 al 2008 se  

registraron más de 5 mil casos”.56 En 2009, la Patrulla Fronteriza señaló que 417 

personas perdieron la vida. Cabe destacar, que la cifra representa un aumento 

respecto de los 390 fallecimientos registrados en el 2008; pese al incremento de 

detenciones en la frontera”.57 La mayor parte de los mexicanos que cruzan la 

frontera norte de México, que tiene una extensión mayor a los 3,200 kilómetros, 

proceden de zonas rurales y lo hacen buscando entre muchas causas; mejores 

condiciones de vida en el vecino país.  

                                                 
55 Notimex, “El número de mexicanos indocumentados en EU se incrementó 42% en nueve años”, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/10/index.php?section=sociedad&article=042n1soc, [consultado el día  
14 de febrero de 2010] 
56Arturo Cano, “La esperanza muere en la frontera” en 
http://migracion.jornada.com.mx/migracion/estadisticas/4-mil-500-migrantes-muertos-en-la-frontera-y-sigue-
la-cuenta, [consultado el día  28 de agosto de 2010] 
57 Las muertes de mexicanos en la frontera con EE.UU. bajan un 17,1% en 2008 en  http://observadorglob 
al.com/hubo-417-muertes-en-la-frontera-mexico-eeuu-n7266.html, [consultado el día 7 de mayo de 2010] 
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• Los migrantes y residentes de origen mexicano se han concentrado en diversas 

regiones de destino:58 

a) Sudoeste en su primera fase (Arizona, California, New Mexico y Texas) 

b) Sudoeste en expansión (Idaho, Oregon, Nevada, Utah y Washington) 

c) Grandes Lagos (Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin) 

d) Grandes Planicies (Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma y 

Wyoming) 

e) Costa Este (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Delaware, Distrito de 

Columbia, Florida, Georgia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, 

Rhode Island y Virginia) 

f) Otras (Alabama, Alaska, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Hawaii, 

Kentucky, Lousiana, Maine, Massachussetts, Minnesotta, Mississippi, Montana, 

New Hampshire, Ohio, Tenesse, Vermont y Virginia Occidental) 

 

En la actualidad, los mexicanos en su mayoría todavía se ubican en la región 

Sudoeste primera fase (Arizona, California, New Mexico y Texas) Sin embargo, 

“California sigue siendo el estado favorito de los inmigrantes indocumentados, donde viven 

2.6 millones, 24 por ciento del total; sin embargo, se registró un descenso del porcentaje 

que residía en el estado en 2000, cuando ascendió a 30 por ciento. Los otros estados 

receptores de inmigrantes son, es ese orden, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Georgia, 

Arizona, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Nevada”.59 No obstante, nuestros 

connacionales ya se han instalado en todo el territorio norteamericano, incluyendo sitios 

                                                 
58 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Disminuye pérdida de población por migración 
internacional: INEGI”, en http://www.informador.com.mx/economia/2009/108257/6/disminuye-perdida-de-
poblacion-por-migracion-internacional-inegi.htm, [consultado el día 2 de junio de 2009] 
59 José Antonio Román, en “En dos décadas creció 144% la cifra de mexicanos que deciden ser 
estadounidenses”, en 
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/14/index.php?section=politica&article=010n1pol, [consultado el día 2 
de junio de 2010] 
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donde antes no se tenía noticia de migración de mexicanos; resultando en nuevos destinos y 

ocupaciones de los migrantes: 

• Se da una creciente diversificación ocupacional y sectorial, los migrantes mexicanos 

en Estados Unidos se han insertado principalmente en las categorías más bajas de la 

pirámide ocupacional—en especial en empleos de baja calificación dentro del sector 

servicios (27%), en la industria manufacturera (27%) y en la construcción (21%). 

Destaca además la creciente participación de los mexicanos como trabajadores 

agrícolas. A pesar de que únicamente el cinco por ciento de los mexicanos ocupados 

se encuentran en este tipo de actividad, éstos representan el 38 por ciento del total 

de trabajadores agrícolas en Estados Unidos”.60 

• En el pasado, “la población migrante temporal era constituida primordialmente por 

el sexo masculino un 93.1%, mientras que el femenino era del 6.9%. En la 

actualidad, la población masculina residente en Estados Unidos de origen mexicano 

es de 56% y de las mujeres 44%”.61 Lo que sugiere que cada vez más mujeres se 

integran a los flujos migratorios y ya no regresan a México, o al menos se quedan 

por más tiempo en Estados Unidos. En el caso de la migración indocumentada de 

origen mexicano se ha calculado que “6 mil 190 millones son hombres y 4 mil 570 

millones son mujeres. Un 34 por ciento tiene entre 25 a 34 años de edad; 27 por 

ciento entre 35 a 44 años y 13 por ciento entre 18 y 24 años”.62 

Como se puede observar, la migración ha pasado de ser un fenómeno regional a ser un 

fenómeno nacional permitiendo que en la actualidad, los mexicanos sean la minoría más 

numerosa en Estados Unidos; cuyas redes han consolidado una gran comunidad binacional 

y éstas a su vez, han dando lugar a variados intercambios como el social, cultural y por 

supuesto, el económico como son las remesas.  

                                                 
60  Silvia E. Giorguli Saucedo, “ Retos y oportunidades en el marco del debate migratorio actual” en 
http://www.inami.gob.mx/Biblioteca%20INM/DOCTOS/reforma_migratoria/Resumen/08.-20S.Giorguli%20-
%20Condiciones%20laborales.pdf, [consultado el día 17 de junio de 2009] 
61 Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Migrantes mexicanos en Estados Unidos”, en 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/boletines/PDF/bolet15.pdf, [consultado el día 16 de junio de 2006] 
62 Notimex, “El número de mexicanos indocumentados en EU se incrementó 42% en nueve años”, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/10/index.php?section=sociedad&article=042n1soc, [consultado el día  
14 de febrero de 2010] 



 40

Sin embargo, también se debe reconocer que en esta dinámica, México ha perdido 

valioso talento humano así como a su población más sana y productiva a pesar de ello, este 

fenómeno se aborda con más benevolencia cuando se dan a conocer el monto de remesas 

que año con año, llegan a nuestro país. Tan sólo “en 2008, la cifra llegó a los 25,145 

millones de dólares”.63 Aunque sin duda, en un futuro no tan lejano, asimismo se 

incrementarán de forma paralela, los efectos negativos de la migración como el 

despoblamiento de las comunidades expulsoras y el desmembramiento de las familias, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Banco de México, op. cit. 
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1.2 Remesas, beneficio económico de la migración internacional: debate teórico 

 
“Los flujos migratorios de seres humanos van en una 

dirección y el producto de su esfuerzo laboral, 

convertidos en remesas, van al lado contrario”.64 

La migración internacional ha generado diversas manifestaciones tanto en los países 

de origen como en los de destino. Sin lugar a dudas, esta situación ya se venía dando con 

anterioridad aunque en la actualidad se ha agudizado debido al avance tecnológico y la 

conformación de redes migratorias65; donde las comunicaciones y transportes han jugado 

un papel primordial para permitir la movilización de trabajadores internacionales y recursos 

económicos. 

Uno de los resultados más evidentes de la migración en los países participantes son 

las remesas, que se han convertido en una especie de vínculo cultural y social entre los 

individuos, porque mantienen en contacto a los que se fueron con los que se quedaron.  

Algunos autores han considerado que las remesas son “una porción del ingreso de 

los migrantes internacionales, con residencia permanente o temporal en el país donde 

labora, y que es transferida desde el país de destino hasta el país de origen”.66 Tales 

remesas pueden ser monetarias o no monetarias67 aunque, para fines del presente trabajo 

sólo se considerarán a las remesas monetarias. 

Según Fernando Lozano, se pueden identificar cinco posibles fuentes de remesas:                

a) Generadas por el trabajo asalariado de los migrantes. 

                                                 
64 Las remesas están constituidas por el flujo de fondos monetarios o en especie (ropa, juguetes, herramientas, 
computadoras hasta automóviles) provenientes de trabajadores residentes en el exterior hacia su país de 
origen. 
65 Las redes migratorias son vínculos articulados más allá de las fronteras que actúan como sistema de apoyo 
a los recién llegados ya que  les proporcionan información sobre el país, las fuentes de trabajo y sus 
costumbres; agilizando su adaptación al nuevo entorno. 
66 Fernando Lozano Ascencio, “Las remesas monetarias de trabajadores mexicanos en Estados Unidos”, tesis 
presentada en el Colegio de México (COLMEX) para obtener el grado de Maestría, México, 1992, p. 6. 
67 Las remesas provienen de dos fuentes; las monetarias y el flujo de bienes que traen consigo los migrantes 
de  regreso a su país de origen en forma de regalos. Tales como herramientas, maquinaria ligera, ropa, 
juguetes, aparatos electrodomésticos, videocámaras, computadoras, estéreos, vehículos, etc.  
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b) Parte del ingreso de migrantes, cuya residencia ya es permanente y/o definitiva en el 

país de destino. 

c) Los ingresos de trabajadores que mantienen vínculos con su país de origen. 

d) Integrada por los ahorros de los migrantes permanentes y que decidieron regresar a 

su país de origen. 

e) Constituido por los receptores de pensiones o fondos del retiro de Instituciones de 

Seguridad Social. 

En un estudio del Banco Mundial se destaca que las remesas son, después de la 

Inversión Extranjera Directa (IED), la fuente más importante de financiamiento en los 

países en desarrollo. En 2008, las remesas enviadas hacia los países en desarrollo se 

contabilizaron en 305.000 millones de dólares (mdd).68 

En cuanto a las formas de envío y a las estimaciones de los montos mundiales de las 

remesas, es importante destacar que debido a que los migrantes utilizan múltiples canales 

para enviar dinero a sus comunidades de origen, es difícil medir el flujo exacto de remesas, 

por lo cual los montos que se tienen son valores estimados y evidentemente, depende de la 

fuente que genere dicha información.69 

Los canales más comunes de transferencia de remesas son:  

a) Canales formales, como bancos o compañías especializadas en la transferencia de 

remesas como Western Union o Money Gram, así como, las oficinas postales 

nacionales y recientemente centros comerciales. 

b) Canales informales, es decir, lo llevan en propia mano (transferencias de bolsillo) o lo 

envían a través de otras personas que viajan a sus comunidades de origen como 

pueden ser familiares o amigos.  

                                                 
68 Banco Mundial, op. cit. 
69 Los datos sobre remesas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) son más 
bajos que los datos ofrecidos por los bancos centrales nacionales en varios países, debido a que sus registros 
incluyen solamente las remesas transferidas por canales oficiales. 
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El Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y el Pew Hispanic Center durante el año 2003, realizaron una serie de estudios sobre “las 

remesas enviadas desde Estados Unidos a América Latina que muestran que el 42% de las 

personas adultas migrantes de origen latino envían regularmente remesas a sus familias en 

el país de origen. De estas personas el 70% utiliza compañías remesadoras para enviar el 

dinero, el 11% utilizan bancos y el 17% medios informales como el correo postal o a través 

de personas que las llevan en mano. Asimismo se encontró que la mayoría de las personas 

que reciben remesas en América Latina son mujeres”.70     

En lo que corresponde al costo de transferencia de las remesas, estos varían 

considerablemente de país a país, pudiendo llegar a representar una pérdida significativa 

para los migrantes y sus familias.  Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo 

estimó que el costo total del envío de remesas hacia América Latina y el Caribe en el año 

2006 representó aproximadamente el 10% del valor total de las remesas en la región.71  

Gran parte de las investigaciones coinciden en que el uso de las remesas es muy 

diverso. Sin embargo, la mayoría, se destina a satisfacer necesidades diarias y gastos de 

consumo básico familiar como salud, educación, compra de bienes duraderos (estéreos, 

televisiones, lavadoras, etc.); la compra de terrenos;  mejora y/o construcción de vivienda. 

Así como la inversión en actividades socio-culturales (bodas, nacimientos, fiestas 

patronales, defunciones);  préstamos (usualmente para solventar los gastos de emigración 

de algún familiar); el ahorro y/o recursos encaminados a la auto generación de empleos 

(establecimiento de negocios familiares).72 

Con respecto a la cuantificación de las remesas, es importante hacer notar que se 

trata de una tarea compleja por la falta de homogeneidad de los datos, en particular porque 

las remesas llegan a los países de destino en diversas formas, no sólo en moneda, sino 

también en especie. Cabe destacar que el dinero enviado por los migrantes representa un 

                                                 
70 Robert Suro, “Remittance senders and receivers, “Tracking the transnational channels”, Editorial Pew 
Hispanic Center y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), United States,  2003, pp. 3-6.   
71 El costo del envío de remesas aún es elevado, a pesar de que paulatinamente han disminuido los costos 
directos (cobro de comisiones) e indirectos (transporte hacia el lugar de envío, recepción, llamadas 
telefónicas, tasas de cambio desfavorables, balance mínimo requerido en la cuenta bancaria, etc.) 
72 Sander Cerstin, “Migrant Remittances to developing countries”, Editorial Department of International 
Development (DFID), United Kingdom, 2003, p. 16.  
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gran apoyo económico para sus comunidades de origen como queda de manifiesto en el 

hecho de que en “2006, el Banco Mundial estimó en más de 276,000 millones de dólares 

las remesas de los inmigrantes a sus países de origen”.73 De esta cifra, 206,000 millones 

fueron hacia países en desarrollo”.74  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha registrado un aumento en el 

volumen y valor de las remesas enviadas por los inmigrantes de América Latina y el Caribe 

a sus países de origen. “El BID estimó que en el año 2006, países de América Latina y el 

Caribe captaron remesas por 67 mil 789 mdd, siendo México el principal receptor de estos 

ingresos.  

Los principales países de América Latina y el Caribe receptores de remesas en el 

año 2006 fueron los siguientes: México con 24 mil 354 mdd; Brasil con 7 mil 373 mdd; 

Colombia con 4 mil 516 mdd; Guatemala con 3 mil 557 mdd y El Salvador con 3 mil 328 

mdd. En ese año, la distribución por países de América Latina y el Caribe, en los ingresos 

totales por remesas se registró de la siguiente manera: México concentró el 35. 9% de las 

remesas totales que se captaron en la región; Brasil concentró el 10.9%; Colombia 

concentró el 6.7%; Guatemala concentró el 5.2% y El Salvador concentró el 4.9%”.75 

Se estima que “en 2006 se enviaron 301 millones de dólares en remesas a las 

ciudades, a la vez que 103 millones fueron recibidas en las zonas rurales de los países en 

desarrollo”.76 Tan crecientes han sido sus montos, como posibilidades de crear diversos 

proyectos comunitarios y/o programas de impacto social. Diversos organismos  

internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización 

Internacional de las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Programa de la Organización de Naciones 

Unidas para Desarrollo, entre otros) han realizado diversas investigaciones para determinar 

                                                 
73 Fernando Lozano, op. cit. 
74 Ramírez López Heladio, “La pérdida de la riqueza”, Confluencia XXI, Editorial, Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, publicación trimestral octubre-diciembre de 2008, no. 3, p. 
57. 
75 Reyes Tépach M., “La importancia de las remesas familiares en la economía mexicana, 1990-2007”, Centro 
de documentación, información y análisis, Editorial Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, 2008,    
p. 5. 
76 Dato del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), transmitido el día miércoles 16 de octubre de 2007, 
por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México. 
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la adecuada inversión de remesas y así beneficiar a las comunidades receptoras. Incluso, la 

Banca Internacional no se ha quedado atrás, pues ha creado novedosos productos 

financieros, cuyo fin es captar a la gran masa que representan los migrantes y sus recursos 

económicos. Como podemos apreciar, el tema de las remesas ha convertido en un asunto 

prioritario para las naciones y sus instituciones.  

Cabe destacar que para el 2008 “América Latina y el Caribe es la mayor región 

receptora de remesas en el mundo, al concentrar el 31% de los flujos; seguida por los países 

del sur de Asia que percibieron un 20%, el norte de África y Medio Oriente un 18%; Este 

asiático y Pacífico un 14%; Europa y Asia Central un 13% y el Sur de África un 5%”.77 

No obstante, diversos estudiosos afirman que la recesión de Estados Unidos, las 

dificultades de los migrantes para encontrar empleo,78 el endurecimiento de las 

fiscalizaciones en los lugares de trabajo y la mayor vigilancia fronteriza influirán en la 

esperada contracción  de  las  remesas  para este año y los siguientes, si la crisis económica 

se profundiza.  Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) previó una reducción moderada de los envíos familiares de dinero hacia la región, 

cuyo descenso ya comenzó a reflejarse en cifras.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que las remesas en algunos 

países de la región cayeron hasta 13 por ciento en 2009 y que ese año, sería el  primero de 

varios declives tras una década de crecimiento continuo de esos flujos de divisas.  Cabe 

reconocer que paulatinamente se han abierto al mercado una amplia gama de posibilidades 

tecnológicas y bancarias logrando así, la disminución de costos.  

Cabe destacar que también en el caso de México, el monto de las remesas 

provenientes de Estados Unidos, registró una caída de 4,9 por ciento en el primer trimestre 

de 2009 respecto del mismo período de 2008. En 2008 el total de esas transferencias 

privadas recibidas en este  país  sumó  25.145  millones  de  dólares,  lo  que  representó el 
                                                 
77 Fondo Multilateral de Inversiones, “Worker remittances and international comparison”, en 
www.iadb.org./mif/v2/28feb1.pdf, [consultado el día 15 de junio de 2006] 
78 En el año 2009, alrededor de 800 mil mexicanos perdieron su empleo en Estados Unidos debido a la crisis 
global, de tal forma que la tasa de desempleo de mexicanos ha pasado de 5.4% a 12.8% de la fuerza laboral. 
Ixel Yutzil González, “Remesas repuntarán a mediados de 2010, 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/75357.html, [consultado el día 15 noviembre de 2009] 
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2.5   por  ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional”.79 En un reporte dado a conocer 

por el Diálogo Interamericano, concluyó que el “mercado de envío de remesas se ha hecho 

más competitivo, lo que ha resultado en un descenso de 5% en el costo de las transferencias 

en el 2010, en comparación con el año pasado”.80 Lo cual abre la posibilidad a que más 

familias reciban envíos y abundantes. Sin embargo, esta prosperidad económica también ha 

implicado un alto costo social. 

 

Como puede adivinarse,  el tema de las remesas, ha generado un amplio debate teórico; 

que en ocasiones, ha tendido a radicalizarse. Hay quienes como Leigh Binford81 divide su 

estudio en dos corrientes: la estructuralista y la corriente funcionalista. A la corriente 

estructuralista se le relaciona con la teoría de la dependencia y los sistemas mundiales. En 

esta corriente  prevalece un gran escepticismo respecto al beneficio que pudiera traer el 

arribo de remesas, ya que considera que la migración y el consecuente envío monetario, se 

perpetúa; y que al final, los receptores se convierten únicamente en dependientes. En 

conclusión, el arribo de remesas no impacta positivamente al desarrollo de las zonas 

expulsoras de emigrantes y terminan por convertirse en obstáculos al desarrollo regional.  

En ésta tónica podemos encontrar los trabajos de Josua Reichert (Guadalupe; 

Michoacán), Raymont Wiest (Acuitzio; Michoacán) y Richard Mines (Las Ánimas; 

Zacatecas). Estos autores coinciden en señalar que el envío de remesas distorsiona las 

economías locales más que ayudar al desarrollo, pues favorecen las desigualdades 

económicas, el conflicto social y la inflación de precios, además de crear un círculo vicioso 

en el que se reproduce constantemente el fenómeno migratorio. 

Por otro lado, la corriente funcionalista está basada en los trabajos de Douglas 

Massey y Emilio Parrado (Etnoencuesta aplicada en 30 comunidades de México), Jorge 

Durand (San Francisco del Rincón; Guanajuato), Richard Jones (Jerez; Zacatecas), quienes 

debaten la postura de los estudios realizados en la década de los ochenta. En sus trabajos, se 

                                                 
79 Patricia Grogg, “Remesas en la cuerda floja”, en http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92176, [consultado 
el día 26 de mayo de 2009]  
80 Remesas y desarrollo, “Bajan costo de las remesas”, en http://www.remesasydesarrollo.org/noticias/bajan-
costos-de-las-remesas/, [consultado el día  21 de junio de 2010] 
81 Leigh Binford, “Remesas y Subdesarrollo Rural en México”, Relaciones Internacionales, no. 90, primavera, 
vol. 23, El Colegio de Michoacán, Zamora Michoacán, 2002, pp. 115-158. 
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revalora la importancia de las remesas como instrumentos de desarrollo en las comunidades 

expulsoras de emigrantes a los Estados Unidos. De acuerdo a los autores, esto es posible si 

se invierten las remesas en la agricultura y el desarrollo del capital humano. A través de 

ello, se permitiría la circulación de capital favoreciendo la movilidad social y posibilitando 

la reducción de las disparidades económicas tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 

En la misma dirección, Alejandro Canales alude a la crítica acerca del potencial de 

crecimiento que se les ha querido asignar a las remesas; debido a que están supeditadas al 

hecho de que provienen de una migración de carácter laboral, donde los individuos emigran 

en busca de un empleo y salario que les permita garantizar la reproducción cotidiana de su 

familia. En segundo lugar, se trata de comunidades relativamente pobres, alejadas o 

desconectadas de los centros económicos importantes. De tal suerte que el arribo de 

remesas no modificará drásticamente la situación de las comunidades receptoras. 

Leigh Binford señala que los estudios del fenómeno migratorio y el impacto de las 

remesas, no es más que un intento optimista de una situación lamentable. En la que en 

realidad, se debían investigar los efectos y las contradicciones o la resistencia a la política 

económica neoliberal, cuyo enorme efecto negativo se ha abatido sobre las familias y 

comunidades del México rural. Incluso, señala que en México se vive una crisis 

permanente desde principio de los ochenta. A partir de aquel momento, cada día se suman 

nuevos sujetos a los tradicionales flujos migratorios, como son profesionistas y obreros de 

las zonas urbanas. No obstante, lo único cierto es que a través de la migración se da la 

pérdida de valioso capital humano y se da el irreparable desmembramiento del núcleo 

familiar.  

Por su parte, Alejandro Canales ha manifestado que las remesas son ingresos 

privados y que sólo, los migrantes pueden decidir acerca de su uso. Muy ligada a la 

propuesta anterior, se encuentra la  de Fernando Lozano, que sugiere que las remesas 

podrían ser invertidas en los símbolos culturales (restauración y mantenimiento de escuelas, 

frescos en las iglesias) y manifestaciones culturales (fiestas patronales) de las comunidades. 

Ello asegura que los recursos privados invertidos de esta manera, al menos otorgan una 

certeza de identidad a los migrantes y que por lo tanto, fomentan el apego a su 
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comunidad.82 Por último, Rodolfo García Zamora ve en las remesas, la oportunidad de 

invertirlas en proyectos productivos rentables. Así como, “aprovechar los beneficios de la 

migración de regreso, como incremento del capital humano”83 y todos estos elementos 

reunidos, pueden convertirse en detonador del desarrollo regional. 

Como se pudo comprobar en el recuento anterior, el debate acerca de las remesas se 

ha radicalizado tanto, como las realidades que retratan sus autores. Sin embargo, cada vez 

se torna más necesario que las interpretaciones teóricas, también aborden las 

transformaciones que se dan en el ámbito social y familiar tras la migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Fernando Lozano Ascencio en el Foro Universidad y cambio de época migración: reconfiguración 
transnacional y flujos de población, Universidad Iberoamericana  de Puebla, realizado del 19 al 21 de octubre 
de 2005. 
83 Rodolfo García Zamora, Migración, remesas y desarrollo local, Editorial Doctorado en Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), México, 20, p. 14. 
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1.2.1 Remesas: el beneficio económico de la migración mexicana a Estados Unidos 

 
“Gracias al dinero llegado del otro lado, se 

han construido iglesias y parques; se 

pavimentan las calles y la gente puede 

arreglar su casa”.84 

Los estudios pioneros de Manuel Gamio,85 fueron los primeros en considerar la 

importancia de las remesas como uno de los beneficios de la migración. En su labor como 

investigador social, estableció (en muchos de sus trabajos) que el fenómeno migratorio ya 

tenía definido un carácter regional causado por la disparidad salarial.86 Asimismo, en los 

primeros datos confiables,87 se permite establecer con seguridad que, al menos para la 

década de 1940 y un poco antes, algunas familias en México, ya recibían dinero de Estados 

Unidos en forma regular. 

Desde su inicio, la migración de mexicanos a Estados Unidos ha respondido a la 

necesidad de solventar condiciones básicas para una vida digna y que en cada etapa de la 

historia nuestro país, no ha podido resolver. “Una de las razones –si no la más- por la que 
                                                 
84 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México; D. F. 2000. 
85 Manuel Gamio antropólogo, estadista y demógrafo mexicano que estudió la migración mexicana a Estados 
Unidos durante los años veinte. 
86 En el porfiriato (1877-1911) se generó un auge económico regional muy desigual; que se agudizó cuando 
los mexicanos migraban internamente hacia los estados en busca de mejores expectativas económicas. 
87 La migración mexicana tiene matices económicos cuyo interés básico es enviar recursos a México, se hace 
notar cuando en 1908 el cónsul Dosal tuvo conocimiento de que una gran mayoría de los trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos, hacían remesas periódicas de dinero a sus familiares en México, y que por 
ignorancia estaban perdiendo sumas considerables, en provecho de ese país. Para enfrentar este problema 
señala que convino con las autoridades locales de correos que los mexicanos que llegaran a enviar un giro 
postal, fueran remitidos al Consulado, y éste, que se encargaría de hacer sus cartas y envíos para evitar 
extravíos. Como dato menciona que “en 1907 se hicieron en Kansas City 534 solicitudes de órdenes postales 
para diferentes puntos de la República Mexicana, con un valor total de 15,668.65 dólares” como menciona 
Remedios Gómez Arnau, México y la protección de sus nacionales en Estados Unidos, Editorial Centro de 
Investigaciones sobre Estados Unidos América (CISAN) Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), México, 1990, p.136. 
Otro caso era el del obrero Juan, que desde Chicago enviaba 35 dólares mensuales a su familia en Salvatierra, 
Guanajuato en Roberto Melville, Juan Vicente Palerm y Devra Weber, Manuel Gamio El inmigrante 
mexicano: la historia de su vida entrevistas completas, 1926-1927, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 
2002, p. 111. 
Lo expuesto con anterioridad, señala que se tornó inconcebible la prosperidad del vecino del norte sin la 
participación, abundancia y permanencia de la de mano de obra de origen mexicano; y que igualmente, para el 
progreso de México se hicieron necesarios estos envíos monetarios provenientes de los trabajadores 
migrantes. Ya entonces, comenzaba a perfilarse un flujo migratorio que esbozaría las problemáticas que hasta 
la fecha son vigentes entre México y Estados Unidos. 
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siguen emigrando los mexicanos es para apoyar económicamente a sus familias”.88 Por ello 

las remesas, se han convertido en un reflejo de los compromisos familiares. De tal manera 

que no es raro, que la práctica de enviar dinero a la comunidad de origen, haya comenzado 

con el proceso migratorio. De esta manera las remesas, se han convertido en una especie de 

‘retorno y vínculo’ entre los que se van y los que se quedan. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno complejo con más de 

150 años de existencia. Es decir que desde hace más de un siglo, México se ha 

caracterizado por ser un exportador neto de mano de obra a Estados Unidos. Asimismo, se 

puede afirmar por un lado, que el “98 por ciento de la población mexicana que vive en el 

extranjero se concentra en ese país”89 y por el otro, que de acuerdo con cifras del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) “el 11 por ciento de la población total de México radica 

en la Unión Americana, es decir que son 12 millones viven en Estados Unidos”.90 Un país 

que expulsa esa cantidad de gente, ese debe reconocer a sí mismo como un país de 

emigración masiva que se ha beneficiado económicamente de este fenómeno social. 

 

Al respecto, Rodolfo Tuirán y Jorge Castro destacan que si bien esos recursos son 

de considerable importancia para México, aunque su impacto económico es 

predominantemente regional y local, porque es sabido que el flujo mayoritario arriba al  

occidente y norte de nuestro país. Contribuyendo (de algún modo) al sostenimiento de las 

familias91 porque si bien es cierto que el arribo de remesas ha representado un alivio obvio 

a la pobreza en las economías locales, también lo es que el crecimiento económico en 

nuestro país sigue sin despegar. De tal forma no es extraño que ante la situación económica 

de México, se incremente la dependencia a las remesas. 

                                                 
88 Devra Weber, op, cit.,  p. 8. 
89 Jorge Durand, “México, país de emigrantes”, http://migracion.jornada.com.mx/migracion/opinion/mexico-
pais-de-emigrantes, [consultado el día 28 de agosto de 2009] 
90 Alberto Morales, “El Universal Viven 12 millones de mexicanos en EU: CONAPO”, en 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/694549.html, [consultado el día  10 de julio de 2010]  
91 Otro aspecto que debe resaltarse, es que no obstante la disminución paulatina de los costos de envío, éstos 
aún siguen siendo elevados para los que los envían por las empresas comerciales (Western Union, Money 
Gram, etc.) 
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Cabe destacar que “cerca de un millón y medio de hogares mexicanos pobres se 

beneficia de las remesas que le llegan del extranjero, principalmente de Estados Unidos”.92 

Asimismo, cabe destacar que “de los 25 mil millones de dólares de remesas que recibieron 

los familares de emigrantes en 2007, el 98.5 % se utilizó en compras de autoconsumo, 

automóviles y enseres domésticos y sólo el 1.5 restante, se invirtió en proyectos 

productivos”.93 Como podemos inferir, el impacto de las remesas para las comunidades 

presenta múltiples ángulos de análisis e intereses. 

Si el análisis de las remesas se realiza por entidad federativa, se puede observar que 

existe una correlación entre los estados del país que más población expulsa hacia la Unión 

Americana y las transferencias de dinero que reciben. De acuerdo con  información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía Económica (INEGI), las personas que 

migraron del territorio nacional hacia los Estados Unidos, eran originarios principalmente 

de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. Por su parte, Michoacán 

fue el estado del país que más remesas captó durante el año 2009 con 2 mil 133 mdd. Ver 

cuadro 2-A. 

Cuadro 2-A. Ingreso por remesas familiares, entidades  federativas con mayor captación,  2003-2009, 

cifras en millones de dólares. 

Entidad 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Michoacán 1,692 2,195 2,594 2,418 2,263 2,458 2,133 

Guanajuato 1,209 1,531 1,714 2,100 2,143 2,325 1,944 

Estado de México 1,040 1,385 1,675 1,993 2,023 2,096 1,714 

Jalisco 1,298 1,419 1,693 1,957 1,937 1,943 1,716 

Puebla 791 955 1,173 1,375 1,495 1,568 1,304 

Distrito Federal 849 954 1,452 1,539 1,372 1,106 980 

Zacatecas* 348 421 496 588 595 678 569 

CCuuaaddrroo  ddee  eellaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  BBaannccoo  ddee  MMééxxiiccoo  yy  ddee  llaa  SSuubbddiirreecccciióónn  ddee  EEccoonnoommííaa  aaddssccrriittaa  aall  CCeennttrroo    
ddee  IInnffoorrmmaacciióónn,,  DDooccuummeennttaacciióónn  yy  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss..  
**ZZaaccaatteeccaass  eenn  eell  ccoonntteeoo  ddeell  aaññoo  22000099  ssee  uubbiiccaa  eenn  eell  lluuggaarr  nnúúmmeerroo  1133  ddee  eennttrree  llooss  3322  eessttaaddooss  ddee  llaa  rreeppúúbblliiccaa  mmeexxiiccaannaa..  
 

Paradójicamente, el Distrito Federal a pesar de ser la capital de país y de que en el 

pasado, fue destino de cuantiosos flujos migratorios rurales; en  la actualidad expulsa una 
                                                 
92 Heladio Ramírez López, op.cit.,  p. 57. 
93 Ídem. 
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importante cantidad de migrantes a la vez que ocupa el lugar número nueve, entre las 

entidades federativas que más reciben remesas. Sin embargo, Zacatecas, a pesar de ser un 

estado con alto grado de migración, no recibe la mayor parte de las remesas, como receptor 

se encuentra en el lugar número 13 con 569 mdd.  

De acuerdo con Miguel Moctezuma, entre las remesas se distinguen las de tipo  

comunitario, cuyos orígenes se remontan a la década de los setentas, con las que se 

emprendían obras vinculadas con las necesidades del municipio. Tales como “remozar las 

parroquias; construir escuelas, apoyar a los adultos desamparados y las familias en pobreza 

extrema,94 es decir, patrocinar obras que en su mayoría son de impacto social y de beneficio 

común. 

En términos generales, el Programa 3 x 1 se financia con remesas colectivas, 

básicamente se trata de que por cada dólar que aporten las organizaciones de migrantes, los 

tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) contribuirán cada uno con un dólar 

más, los cuales se dirigirán al desarrollo de proyectos de infraestructura social básica en las 

comunidades de origen de migrantes. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) administra el programa y lo 

coordina a través de la Unidad de Microregiones. El objetivo general del programa es 

apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, para concretar proyectos 

mediante la concurrencia de recursos de la Federación, estados, municipios y de los 

migrantes y sus objetivos específicos son:  

a) Impulsar iniciativas corresponsables en las que los migrantes y los tres órdenes 

de gobierno ejecuten proyectos que mejoren las condiciones sociales de las 

localidades seleccionadas. 

b) Promover que las propuestas de inversión se canalicen a las comunidades de alta 

migración y pobreza. 

                                                 
94 Miguel Moctezuma Longoria, “La cultura y el simbolismo de la migración y las remesas. Reflexiones a 
partir de la Experiencia de Zacatecas”,  en 
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/miembros.php?seccion=miembros&miembro=miguel_moc
tezuma, p. 20. 
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c) Fomentar los lazos de identidad de los connacionales radicados en el exterior 

hacia sus comunidades de origen.95 

Los beneficiarios de este programa son las comunidades que habitan en localidades 

en condiciones de pobreza y que requieren del mejoramiento de la infraestructura social 

básica. Asimismo, también se promueven  proyectos de carácter productivo. Los migrantes 

y miembros de las comunidades de origen supervisan el desarrollo de las obras aunque la 

responsabilidad recae en los gobiernos locales. 

Para que los proyectos sean elegibles, deben cumplir con ciertos requisitos:  

a. Se deben recopilar las inquietudes y propuestas de los migrantes radicados en el 

extranjero. 

b. Los paisanos deben (preferentemente) estar organizados como clubes u 

organizaciones en aquel país. 

c. Se debe contar con participación financiera de los clubes u organización de 

migrantes, de la Federación, de la entidad federativa y de los municipios 

correspondientes. 

d. Las propuestas deben contribuir a resolver carencias en materia de infraestructura 

básica, de servicios o generar fuentes de ocupación e ingreso para la población.  

Si se cumple con todo lo anterior, “el monto federal máximo de apoyo por proyecto 

será de hasta ochocientos mil pesos y se financian de acuerdo a la siguiente manera: el 25% 

corresponde a la federación, el 25% a los clubes u organizaciones de migrantes y el 50% 

restante a gobiernos estatales y municipales. Cabe señalar que para el ejercicio 2006 de la 

Cámara de Diputados autorizó un presupuesto federal por 119.5 millones de pesos, con lo 

cual se apoyó a 635 proyectos”.96 

                                                 
95 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), “Unidad de microrregiones” en 
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=352, [consultado el día 19 de julio, 2006] 
96 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), “Padrón de beneficiarios del Programa Iniciativa Ciudadana 
3X1” en http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/main_4to_informe_05.htm,  
[consultado el día 12 de agosto de 2006] 
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Actualmente, están funcionando diversos proyectos en los estados de Michoacán, 

Zacatecas y Puebla. Particularmente, se destaca el alto porcentaje de proyectos operantes en 

el estado de Zacatecas. Cabe reconocer que este Programa ha significado un avance para 

algunas de las comunidades beneficiadas, ya que al financiarse proyectos, se atienden 

necesidades de infraestructura básica, como el suministro de agua, electricidad, 

pavimentación de carreteras, calles, instalaciones educativas o centros de salud. Muchos 

son los intentos y las propuestas que intentan subsanar las carencias del pasado. Sin 

embargo, cabe preguntarnos ¿La mejora en las condiciones de vida en estados con alto 

índice migratorio como Zacatecas podrá contener y frenar la inercia  migratoria ya 

tradicional? y ¿En el presente cómo es el rostro de esas comunidades zacatecanas que 

constantemente ven partir a sus amigos y familiares? 
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1.3 Zacatecas, estado con amplia tradición migratoria a Estados Unidos 

 
“La gente de estos lados, realmente no viviría sin esos 

dólares que le llegan”.92 

 

El territorio de Zacatecas93 se ubica dentro de tres grandes regiones 

orográficas: la Sierra Madre Occidental al oeste, la Altiplanicie 

Mexicana y la Sierra Madre Oriental. Ello resulta en un territorio 

muy accidentado debido a sus numerosas serranías que encierran 

pequeñas llanuras, mesas, valles, cañadas y desfiladeros que son 

origen de importantes yacimientos minerales. Razón por la cual para 

esta entidad, la actividad secundaria reviste de suma importancia.  

Su actividad minera se destaca principalmente por la producción de oro, plata, 

plomo, zinc, hierro y cadmio, localizados en 13 distritos mineros, entre los que resalta por 

su importancia los de Fresnillo, Zacatecas, Concepción del Oro, Sombrerete y 

Chalchihuites, sobresaliendo y en los últimos años Noria de Ángeles. Cabe destacar, que 

debido al paulatino agotamiento de las minas y a la introducción de métodos modernos para 

la extracción del mineral, se ha empleado muy poca gente para laborar en este sector. 

Asimismo es preciso señalar, que tres cuartas partes del territorio zacatecano 

corresponden a zonas áridas y semiáridas. De modo que predomina el clima seco y en 

menor proporción, el clima templado. Como consecuencia de los diferentes tipos de relieve, 

de suelo y de clima; el estado carece de ríos importantes; los que existen, en su mayor parte 

son de temporal y se forman gracias al escurrimiento de agua proveniente de las montañas 

                                                 
92 Ricardo Rosales, Director del Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar en Zacatecas, entrevistado para el 
documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 
2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
93 Zacatecas es un vocablo náhuatl que se ha utilizado para darle el nombre al municipio de la capital, a su 
cabecera municipal y al estado. Los zacatecas o zacatecos conformaban un grupo chichimeca que hasta la 
llegada de los españoles habitó la región circundante al cerro de La Bufa. La palabra Zacatecas significa tierra 
donde abunda el zacate. Se deriva de los vocablos: zacatl, que significa junco, hierba, grama, y el locativo co; 
ambos componen el término Zacatécatl, cuyo significado es habitante de Zacatlán (sitio donde abunda el 
zacate). Toponimia obtenida de la Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Zacatecas, Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005. 

Escudo de  
Z a c a t e c a s 
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en la época de lluvias. Este hecho constituye el principal problema que enfrenta el 

agricultor zacatecano. Para regar sus cultivos debe extraer el agua del subsuelo, lo cual no 

siempre es una tarea fácil. Por otro lado, en lo que respecta a la explotación ganadera ha 

requerido prácticamente muy poca gente especializada, la cual suele reclutarse entre la 

misma población local. 

Como resultado de las circunstancias antes descritas, es fácil entender que  las 

actividades económicas estatales no requieran de manera consistente y sistemática de  

grandes cantidades de mano de obra, lo que explicaría el comienzo del éxodo poblacional. 

No obstante, que se han realizado grandes obras de infraestructura a lo largo del territorio 

de Zacatecas, éstas representaron sólo un alivio temporal al exceso de mano de obra ociosa 

en el estado. Casi paralelamente, tuvo lugar el desarrollo económico de otras regiones 

dentro y fuera del estado, lo que intensificó una vez más, el flujo migratorio (interno e 

internacional) hacia zonas de mayor dinamismo económico.  

La migración zacatecana,94 tiene una amplia tradición histórica que se inicia entre 

1883 a 1910, al desmantelarse la estructura económica heredada de la colonia e instaurarse 

el capitalismo en el medio local. El cual resultó como ya sabemos, en un aparato productivo 

extremadamente precario y excluyente, especializado únicamente en dos actividades del 

sector primario: la minería extractiva y la ganadería extensiva. Como contraparte, en este 

periodo se desencadenó un agudo  proceso de despoblamiento, el cual “se traduce en una 

pérdida por emigración al interior del país y al extranjero de casi una cuarta parte (23.7%) 

de la población estatal”.95 

La dinámica expulsora a la que ya se había circunscrito la entidad, lejos de 

disminuir se exacerbó aún más de 1910 a 1917, como resultado del proceso revolucionario. 
                                                 
94 Zacatecas comparte con Guanajuato, Michoacán y Jalisco una tradición migratoria que data de finales del 
siglo pasado. Por ésta y otras características, en el artículo de Jorge Durand, “¿Nuevas regiones migratorias?. 
Se le denomina ‘la región histórica de la migración mexicana a Estados Unidos’ la cual agrupa, además de los 
estados mencionados, a Durango, San Luis Potosí y, en menor medida, Colima y Aguascalientes, información 
en  René M. Zenteno, (coordinador), Población, Desarrollo y Globalización, V Reunión de investigación 
sociodemográfica en México”, vol. 2, Editorial Sociedad Mexicana de Demografía y El Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF), México, 1998, p. 104. 
95 Raúl Delgado Wise y Héctor Rodríguez Ramírez, “Los dilemas de la migración y el desarrollo en 
Zacatecas: el caso de la región de alta migración internacional” en 
www.http://meme.phwebhosting.com/~migracion/modules/documentos/6.pdf , [consultado el día 22 de mayo 
de 2006] 
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En esos años, “el éxodo zacatecano se aceleró considerablemente (tres veces mayor que el 

correspondiente al periodo anterior), como consecuencia tanto de la paralización de la 

actividad minera como de la liberalización de fuerza de trabajo de las haciendas.”96 

De 1917 a 1930 se produjo un cambio significativo en la dinámica migratoria a raíz 

de la expedición (en Zacatecas) de la primera Ley Agraria del país. Por lo tanto, en 

Zacatecas se inicia más temprano que en otros estados, el reparto agrario del cual procede 

en su mayor parte bajo la figura del fraccionamiento. Con esta reforma se abrieron 

expectativas para el arraigo de la población que estaba siendo dramáticamente expulsada en 

la entidad. Este hecho posibilitaba por primera vez en 25 años, la contención parcial del 

flujo migratorio zacatecano, cuya  línea de cambio en la dinámica demográfica se 

consolidaría de 1930 a 1950. 

El marco cardenista empezó a crear condiciones propicias para el despegue de la 

producción campesina que estaría más enfocada al mercado interno. Sin embargo, más 

tarde se haría sentir de nueva cuenta, la falta de apoyo gubernamental y con ello, la gente se 

vio en la necesidad de migrar ante la insuficiencia de recursos, que el autoconsumo no 

alcanzaba a resolver. 

Con el paso del tiempo, se empezó a configurar un complejo sistema de redes 

sociales en el que la migración respaldada por los zacatecanos ya residentes en los Estados 

Unidos, comenzó a cobrar progresiva relevancia. “El primer viaje a la Unión Americana 

fue hecho por los abuelos, los padres y más tarde por los hijos, de tal forma que empezó a 

convertirse en una tradición. El establecimiento de esta búsqueda de empleo fuera de 

México, se fue incrementado gracias a la existencia de numerosas historias familiares, 

cuyos hijos no encontraban  colocación por el mercado laboral de la región, ya sea por la 

falta de oportunidades o  por la expectativa de mejores salarios”.97 De modo que “el flujo 

migratorio ya no respondía únicamente a la búsqueda de recursos económicos.  

                                                 
96 Tómese en consideración que la destrucción de la institución hacendaria llegaría más tarde con la primera 
Ley Agraria de México en 1915. 
 
97 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
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Mientras tanto en México, seguía avanzando  la ya sistemática falta de 

oportunidades en nuestro país. A la vez que se incrementaba la migración y el arribo de 

remesas a la entidad. Poco a poco este binomio se fue estableciendo como base de la 

estrategia de subsistencia de un sector cada vez más amplio de la población zacatecana.  

Las dos actividades económicas de más larga tradición en la entidad: la ganadería98 

y la minería,99 avanzaban con lentitud. Por un lado, la ganadería conservaría su carácter de 

rezago y por el otro, la minería se encontraba prácticamente estancada. Ambas actividades 

seguían trayectorias de crecimiento divergentes y contrastantes, que lejos de contribuir al 

fortalecimiento del aparato productivo estatal, acentuaron sus rasgos excluyentes para la 

mayoría de la población y que tarde o temprano derivaría en la migración.  

Con el paso del tiempo los flujos migratorios se fueron  incrementando y éstos han 

causado grandes estragos en el estado de Zacatecas. Desde “1970, 302,688 personas se 

marcharon; cifra que aumentó a 133,936 en 1980”.100 Por lo tanto, no es de extrañarse que 

la relación”falta de estructura económica-migración” prevaleciera hasta principios de la 

década de los ochentas misma que se caracterizó por lo siguiente:  

1. Una débil y precaria base productiva estatal con un perfil productivo 

acentuadamente inclinado hacia las ramas primarias y una muy reducida capacidad 

de absorción de fuerza de trabajo. 

2. El predominio, en esta configuración económica, de lo que podría caracterizarse 

como su polo de subsistencia, fincado en el binomio migración-producción 

campesina. 

                                                 
98 Desde 1979 (el hato bovino pasó de 1,098,581 cabezas en 1980 a 1,041,478 en 1999), con graves 
problemas de erosión y un casi nulo impacto sobre el empleo. Raúl Delgado Wise y Héctor Rodríguez 
Ramírez, op. cit., p. 58. 
99 La minería ha sido objeto de un intenso proceso de modernización, Entre 1980 y 1999, la producción de 
plata se quintuplicó (al pasar de 220 a 996 tons.); la de cobre se triplicó (al pasar de 7,326 a 22,258 tons.); la 
de plomo casi se duplicó (al pasar de 14,056 a 21,482 tons.), y la de zinc se multiplicó por 2.7 (al pasar de 
37,244 a 99,930 tons.) Sin embargo, más allá de su espectacular incremento en los volúmenes de producción, 
no ha traído consigo los beneficios que se podían esperar para la población  zacatecana. Incluso, ha propiciado 
la desaparición total de la pequeña minería a partir de 1992. Raúl Delgado Wise y Héctor Rodríguez Ramírez, 
op. cit. 
100 Ídem. 
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3. La preeminencia de un patrón migratorio con fuerte presencia del migrante laboral 

de retorno, varón y jefe de familia, lo cual posibilitó un nutrido flujo de remesas 

hacia la entidad. Esta modalidad encontró un firme respaldo en el amplio tejido de 

comunidades filiales de zacatecanos que con el paso del tiempo se fue edificando en 

Estados Unidos. De manera concomitante, dio lugar a un mayor desarrollo y 

maduración de las redes sociales migratorias”.101 

“La gente que se había establecido en Estados Unidos, de alguna forma mantuvo 

vínculos con la gente de sus comunidades originarias y empezó a ‘mandar por ellos’ para 

llevárselos al otro lado de nuestra frontera, transformándose así, en una herencia cultural. 

Es decir, que los miembros de una se iban con el abuelo, con el padre y cada nuevo 

miembro que ingresa a la experiencia migratoria se apoyaban en el resto de paisanos que  

ya se encontraban allá. Así, se establecía una serie de conexiones entre los zacatecanos”,102 

de aquí y de allá en el que las remesas era una de sus manifestaciones ante las limitaciones 

de la economía estatal. 

En los últimos años la estrategia seguida para diversificar y dinamizar la economía 

zacatecana ha sido el impulso al sector turístico,103 la industria104 y la producción 

agrícola105, aunque tampoco han corrido con mejor suerte, debido a que únicamente han 

puesto de manifiesto su incapacidad para competir con la producción capitalista y la 

apertura comercial. Como se puede deducir, el conjunto de todas las actividades 

                                                 
101 Ídem. 
102  Ricardo Rosales (Director del Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar en Zacatecas), en el documental 
“Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el 
Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
103 No  obstante los significativos logros alcanzados en materia de infraestructura turística, es innegable la 
dificultad que ha habido para mantener el flujo de visitantes a la entidad, con el consecuente costo en términos 
de empleo en el sector. No debe perderse de vista, en este sentido, que entre 1993 y 1998 la derrama 
económica del sector cayó en casi un 50% y se perdieron 798 plazas. Datos obtenidos de Raúl Delgado Wise 
y Héctor Rodríguez Ramírez, op. cit. 
104 Por lo que hace a la promoción industrial, si bien es cierto que entre 1992 y 1998 se instalaron 32 empresas 
(incluyendo la Cervecería Modelo), también es cierto que la mayoría de éstas han sido maquiladoras y que en 
conjunto apenas crearon 6,830 nuevos puestos de trabajo. Ídem. 
105 El desbordamiento del problema de la cartera vencida, la tendencia a la caída en la producción de maíz y 
fríjol a partir de 1990, y la reducción de la superficie sembrada de granos básicos operada en el mismo lapso, 
dan clara cuenta de este fenómeno. Más aún, la significativa presencia del PROCAMPO en el medio local, 
aparte de implicar un reconocimiento oficial del problema y su incapacidad de resolverlo, sólo ha permitido 
mitigar parcialmente el deterioro del sector campesino. Ídem. 
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económicas han resultado poco eficaces en cuanto a la creación de nuevos empleos y 

mejores oportunidades para los zacatecanos.  

“En 1990 volvió a aumentar a 141,289 migrantes. Situación que ubicó a Zacatecas 

como una de las entidades con más intensa expulsión migratoria”.106 La cual se caracteriza 

por ser una población que primeramente se desplaza hacia otros centros urbanos y/o  

posteriormente a Estados Unidos. De tal modo que no es de extrañarse que “Zacatecas 

ocupe el 26° lugar de las entidades con menor densidad de población”.107 En el mismo 

sentido, un estudio realizado por Nacional Financiera (NAFINSA) en 1997, ubicó a 

Zacatecas en el penúltimo lugar nacional, entre las entidades sin condiciones para acceder 

al desarrollo industrial.  

Otro aspecto a considerar como detonador del flujo poblacional, es el crecimiento 

demográfico, “para absorber a los jóvenes que entre 1990 y 2000 se agregaron al mercado 

laboral y evitar que emigren, se requeriría (sin considerar el rezago acumulado) la creación 

de 9 mil puestos adicionales de trabajo por año”.97 

Asimismo, para este periodo el Censo de Población y Vivienda de 2000, “Zacatecas 

registró la más baja tasa de participación de la Población Económicamente Activa (PEA) 

del país (32.9%), el segundo nivel más alto de subempleo (25%) y el sexto porcentaje más 

bajo de PEA asalariada (63%). Este último dato cobra su verdadera dimensión, si en vez de 

medirse respecto a la PEA, se le hace en relación con el universo de población de 12 años y 

más; criterio bajo el cual se sitúa en el tercer nivel más precario (23%), apenas por debajo 

de Chiapas (22%) y Oaxaca (19%)”.98 

Para dar una idea de la gravedad de la problemática social por la que atraviesa la 

entidad, las siguientes cifras, derivadas de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en sus 

versiones 1984, 1989, 1992 y 1996, resultan más que convincentes: 

                                                 
106 Ídem. 
107 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
97 Datos obtenidos de Raúl Delgado Wise y Héctor Rodríguez Ramírez, op. cit. 
98 Ídem  
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1. Entre 1984 y 1996, Zacatecas pasó del octavo al sexto lugar nacional en referencia a 

sus niveles de pobreza. A tal grado se manifiesta dicho problema, que en el último 

año, el 85% de los zacatecanos se ubicaron dentro de la franja de pobreza, con una 

incidencia del 90% en el medio rural y de 80% en el urbano. 

2. Entre 1990 y 2000, la producción de maíz cayó de 458,142 a 247,325 tons. y la de 

frijol de 485,915 a 265,026. Cabe agregar que el desplome es más pronunciado en 

términos de valor (a precios de 1994): en ambos casos —maíz y frijol— la caída es 

de casi dos tercios. La superficie sembrada de granos básicos cayó de 1,136,998 

hectárea en 1990 a 807,336 en 2000. 

3. Un claro indicador del rezago de Zacatecas es su producto interno por habitante 

(PIB per cápita),  que como estado ocupa uno de los últimos lugares del escalafón 

nacional: el cuarto nivel más bajo —apenas por arriba de Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero— en 1999. 

4. La situación se agudiza aún más al considerar los datos referentes a la extrema 

pobreza, ya que en 1996, uno de cada dos zacatecanos se ubicaba en esta crítica 

situación; en contraste con uno de cada tres a nivel del país. Resulta igualmente 

alarmante el ritmo al que se ha venido expandiendo este segmento: de 47% a 75% 

en el medio rural y de 12% a 32% en el urbano, entre 1984 y 1996. 

El problema muestra toda su dimensión, cuando se analiza qué tan pobres son los 

zacatecanos. Para medir la intensidad de la pobreza, se toma como referente la distancia 

que existe entre la línea de pobreza (correspondiente a un ingreso mensual de 850 pesos por 

hogar) y el promedio de ingresos recibido por quienes se ubican en esta categoría”.99 En 

este caso, “hacia 1996 el ingreso promedio de los pobres (323 pesos mensuales por hogar) 

se situó 62 % por debajo de la línea de referencia, dato que coloca a Zacatecas como el 

cuarto estado con mayor intensidad de pobreza en el país”.100 

                                                 
99 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), “Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de 
los años 1984, 1989, 1992 y 1996”, Editorial INEGI, México, 1998. 
100 Gobierno del Estado de Zacatecas, “1er Informe de Gobierno de la Presidencial Municipal de José de 
Santiago Díaz, Susticacán, Zacatecas, septiembre de 2008”, Editorial Gobierno de Zacatecas, México, 2008, 
pp. 29-30. 
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Los datos antes expuestos confirman el hecho bien sabido de que en Zacatecas “la 

gente no vive del campo [...] el campo tienen que trabajarlo y muchas de las veces, las 

condiciones no son las adecuadas para poder cosechar lo que ellos esperaban, y en vez de 

lograr algo, quedan endeudados; y las remesas se utilizan para las deudas que se tienen”.110011 

De tal forma que la migración a cambio de remesas, se hace más palpable en las 

diferentes manifestaciones de la comunidad. Un ejemplo es la realización de “las fiestas 

patronales que congregan a una cantidad de paisanos llegados del otro lado. La fiesta es el 

momento perfecto para lucir los autos, la ropa, etc.”102 Los receptores de estos recursos, 

también reconocen que gracias al envío de las remesas, “se tiene que comer y se pueden 

encontrar casas muy bonitas, grandísimas, pero son casas que se encuentran solas y ese 

dinero que ellos mandan a México, sirven para formar un patrimonio; aunque muchas veces 

no regresen”103 a ocupar lo que construyeron y se queden gran infinidad de casas vacías que 

abundan en todo el estado.  

Paradójicamente, aunque “las remesas enviadas desde Estados Unidos han sacado 

adelante a muchas familias, así como a sus comunidades”.104 Aunque también han sido 

“origen de la desintegración familiar en Zacatecas. Tenemos que la mayoría de las familias 

son uniparentales [...] no porque se haya muerto el esposo ni porque los haya dejado, sino 

por la partida de los que se van a Estados Unidos”.105 Desde el punto de vista de la 

economía zacatecana, el tema de las de las remesas es medular y se observa lo siguiente:106 

••  En el 50% de los hogares zacatecanos que reciben remesas, éstas constituyen la 

única fuente de ingresos y en el 69% representan el principal sostén familiar.  

Al profundizar en lo que es propiamente el fenómeno migratorio, se corrobora la 

siguiente tendencia: 

                                                 
101 Ricardo Rosales (Director del Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar en Zacatecas), en el documental 
“Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el 
Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000.  
102 Ídem. 
103 Ídem. 
104 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México; D. F. 2000. 
105 Idem. 
106 Datos obtenidos de Raúl Delgado Wise y Héctor Rodríguez Ramírez, op. cit. 
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• De 37,586 migrantes internacionales en la región consignados en la base de datos 

del censo del 2000 (que corresponde a los últimos cinco años), 87.6% se ubican en 

la categoría de emigrantes (settlers) y 12.4% en migrantes de retorno. 

• Reforzando esto último, los tiempos de estancia de la mayoría de los migrantes de 

retorno (55.8%) supera los 12 meses. Más todavía: el 30.6% consigna estancias de 

más de 24 meses. 

• La participación femenina en los flujos migratorios corresponde a 25.3% (a 

diferencia del 8% consignado en la década de 1980 para el conjunto de la entidad) 

• Actualmente la edad promedio al migrar es de 19.7 años (versus una edad promedio 

de 32 años del migrante zacatecano en 1992) aunque las edades siguen en descenso. 

Las características antes descritas reflejan claramente la situación de los zacatecanos, de 

los “57 municipios con un total de 4,882 localidades, tiene una densidad de población 107 

de 18.13 habitantes por Km2. De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda 

del 2000, la estructura “de la población por edad, muestra que la pirámide es bastante 

amplia, donde la proporción de menores de 20 años representa el 47.09% del total, en tanto 

que la correspondiente a 65 años y más es de 6.18%”.108 En total, “el 56.84% de la 

población estatal que se encuentra en edad de trabajar; es decir, 769,409 habitantes son 

mayores de 15 años, de los cuales 358,449 personas constituyen la Población 

Económicamente Activa.109 “Según cifras del Instituto Nacional de Estadística Geográfica 

e Informática (INEGI) la tasa de desocupación en abril del 2008 para Zacatecas fue de 3.61 

con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA); mientras que en el mismo mes 

pero del siguiente año fue de 5.25 por ciento.  

De tal forma que en el 2008 la distribución de actividades fue de la siguiente 

manera: en los servicios se concentró 41.5 por ciento del total; en el comercio, 19.6; en la 

industria manufacturera 16.1; en las actividades agropecuarias, 13.2 por ciento; en la 

                                                 
107 En el estado de Zacatecas 1,837 personas hablan lengua indígena. Gobierno del Estado de Zacatecas, 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “Enciclopedia de los Municipios de 
México” Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005. 
108 Ídem. 
109 Ídem. 
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construcción 8; en ‘otras actividades económicas’ (que incluyen la minería, electricidad, 

agua y suministro de gas) 0.9 por ciento, y el 0.7 restante no especificó su actividad. 

Durante abril de 2009, la distribución porcentual por sector de actividad, para la 

misma entidad, fue la siguiente: en los servicios se concentró 42.1 por ciento del total; en el 

comercio 20.4 por ciento; en la industria manufacturera 15.4; en las actividades 

agropecuarias 12.3 por ciento; en la construcción, 8; en otras actividades económicas (que 

incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 1.1 por ciento, y del 0.7 restante 

no se especificó su actividad.  

Asimismo, durante abril de 2009 se señala que la población subocupada, esto es, la 

que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 11.4 por 

ciento de la PEA y 12 por ciento de la población ocupada. Estas proporciones son más altas 

que las del mismo mes de un año antes, cuando se ubicaron en 7.2 por ciento y 7.5 por      

ciento.”110 Es decir que conforme pasa el tiempo, la desocupación laboral en todos los 

sectores va en aumento.  

En nuestro país, existe un factor determinante que incentiva tanto la desocupación 

como el subempleo, los sueldos. Por ejemplo, “la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

determinó que el salario mínimo en Zacatecas tendría un alza de 2.52 pesos a partir del 1 de 

enero de 2010, es decir, pasó de 51.95 a 54.47 pesos”.111 De tal forma es comprensible que 

no sólo los zacatecanos se nieguen a ocupar las vacantes laborales disponibles en el 

mercado, cuando la remuneración es tan insuficiente para solventar las necesidades 

familiares.  

A la fecha, las remesas que envían más de 650 mil zacatecanos radicados en Estados 

Unidos constituye una política social trasnacional para decenas de miles de familias, pues la 

inversión del programa Oportunidades en el estado equivale a sólo 9 por ciento del dinero 

que mandan lo migrantes.  La respuesta generalizada de las familias es que desde finales de 

2008 reciben menos dinero y de modo más infrecuente. 
                                                 
110 Martha Villagrana, “Disminuye 2% Población Económicamente Activa en Zacatecas”, en 
http://ntrzacatecas.com/noticias/zacatecas/2009/06/06/disminuye-2-poblacion-economicamente-activa-en-
zacatecas/, [consultado el día 6 de julio  2010] 
111 Zacatecas on line, “Aumentará 2.52 pesos el salario mínimo en Zacatecas” en 
http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/2082-aumentara-252-pesos-el-salario-minimo-
en-zacatecas, [consultado el día 17 de julio 2010] 
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Rodolfo García Zamora, asegura que “más de un tercio de la población zacatecana 

vive en pobreza extrema; el estado se acerca a un estallido social a causa de la caída de las 

remesas y la crisis económica, agudizada por los efectos de los recortes presupuestales, el 

crimen organizado y la sequía. A este problema se suman los recortes de partidas federales 

al estado. Zacatecas tiene 58 municipios, pero sólo en Fresnillo, Guadalupe y la capital 

realizan obras públicas”112 lo que ha generado una acelerada tendencia a la concentración de 

la población, sobre todo en algunos municipios del estado de Zacatecas como Fresnillo, 

Zacatecas, Guadalupe, Pinos, Sombrerete, Río Grande y Jerez. Mientras que otros sitios se 

han ido despoblando a causa de la migración local e internacional, que el avance las 

industrias minera, manufacturera  y el sector terciario juntos, no han podido frenar. Tan es 

así que Zacatecas es considerado como el estado más binacional entre México y Estados 

Unidos.  

Mientras tanto en Zacatecas, “más de un tercio del millón 375 mil habitantes del estado 

se encuentran en pobreza extrema y los índices de mortalidad infantil y analfabetismo 

funcional, particularmente en el sector rural, van en aumento. Ya se observa una 

disminución considerable no sólo en el consumo, sino en los gastos de educación y salud. 

Entretanto, la sequía dañará este año 60 por ciento de los cultivos de temporal y la situación 

seguirá empeorando. García Zamora dice estar consciente de que presenta un panorama 

desolador, pero asegura que se basa en evidencias. La quiebra masiva de los municipios, 

sostiene, es resultado de 30 años de desmantelamiento de las políticas de educación, salud y 

bienestar, y de la caída de la inversión pública y social. Mientras estos problemas cunden 

en todo el país, lamenta, el gobierno de Felipe Calderón otorga enormes subsidios a grandes 

corporaciones mediante la devolución de impuestos y empréstitos por miles de millones de 

pesos”.113 

A pesar de que México es un territorio extremadamente abundante en toda clase de 

riqueza, paradójicamente se está convirtiendo en un país de migración masiva y Zacatecas, 

es sólo una muestra de esta realidad, donde un tercio de su población vive en pobreza 

extrema. Lo cierto es que la realidad para muchos zacatecanos dista mucho de los 
                                                 
112 Alfredo Valadez Rodríguez, “Desplome de remesas agudiza crisis económica en Zacatecas” en 
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/07/index.php?section=estados&article=032n1est, [consultado el día 7 
de septiembre 2010] 
113 Idem. 
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indicadores económicos que reflejan sólo en números la desolación que se vive en la 

entidad. Sin embargo, estas cifras siguen muy lejos de mostrar las situaciones personales de 

quienes se ven en la necesidad de migrar.  

La migración en Zacatecas como en el resto del país ha pasado a formar parte de la 

cultura cotidiana, que de alguna forma se perpetúa, por medio del dinero llegado del otro 

lado; tal como ocurre en Susticacán, un municipio de Zacatecas, donde “Gracias al arribo 

de  remesas al municipio, se han remodelado iglesias, escuelas y parques; se han 

pavimentado carreteras y construido canchas deportivas, etc.”114
 Ante tal bonanza, los 

jóvenes susticacanenses tienen la ilusión de ir al ‘otro lado’, aún cuando el ‘otro lado’, no 

los reciba con los brazos abiertos. El fenómeno migratorio en Susticacán ha dejado 

evidencia en el municipio; marcando de muchas formas a los que se fueron y también a los 

que se quedaron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Un claro ejemplo de la disposición del migrante de avanzar en esta dirección, es el Programa 3X1 de 
Zacatecas, a través del cual, de 1993 a 2000 se han apoyado 429 proyectos por un monto de alrededor de 17 
millones de dólares, a través del concurso de fondos colectivos aportados por los clubes de migrantes. 
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Capítulo  2 

 
Migración susticacanense a Estados Unidos: tradición y remesas 

 

 
 

2.1 Susticacán: antecedentes histórico-económicos del proceso migratorio  

        a Estados Unidos 
“La migración en Susticacán es un fenómeno que en 

su inicio se dio únicamente por la falta de empleo. 

Por la necesidad que tuvieron las personas de sacar 

adelante a sus familias ante la carencia de un trabajo 

estable y la falta de recursos económicos”.115 

 

 

Desde la primera visita al municipio de Susticacán,116 sorprende 

particularmente el hecho de que a la entrada del  pueblo haya un 

anuncio que diga: “Si te gusta cazar o tirar basura, nos gustaría que no 

vinieras”. Esta severa advertencia es un adelanto bien justificado, al      

arribo de un p     pueblo de apariencia próspera: calles bien pavimentadas por todos sus 

rincones, casas hermosas  hasta  en  sus más  mínimos detalles, un buen número de 

camionetas estacionadas frente a las aceras de los  hogares –la mayoría de ellas con placas 

de procedencia estadounidense-, algunos  edificios en  construcción  y  otros en 

remodelación, árboles frutales por doquier y una gran cantidad de botes de basura 

colocados para comodidad de propios y extraños. El visitante rápidamente se percata de que 

se trata de un pueblo limpio, seguro y bien organizado. Sin duda la ya tradicional 

experiencia migrante, ha estado trayendo muchos beneficios a esta comunidad. Sin 

embargo, parte de la tarea que se planteó para este documento fue descubrir los costos 

                                                 
115 José de Santiago Díaz. Oriundo y Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, 
entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
116 En 1562 se funda el pueblo de Santo Tomás Etsosticacán, hoy Susticacán. El vocablo Susticacán, se cree 
que proviene del tarasco. Se compone de can, lugar; et, cañada; sost, fuerte, y significa: “lugar de cañada 
fuerte”. Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
“Enciclopedia de los Municipios de México” Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005. 

Escudo de  
Susticacán, Zac. 
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familiares y sociales que la migración susticacanense a Estados Unidos ha dejado en este 

municipio.  

El municipio de Susticacán,117 Zacatecas, se encuentra enclavado en un ramal de la 

Sierra Madre Occidental. Limita al norte y al este con el municipio  de Jerez; al sur con el  

municipio de Tepetongo y al oeste con los municipios de Monte Escobedo y Valparaíso. Su 

extensión territorial es aproximadamente de  647 Km2. Está conformado por las localidades 

del Chiquihuite,118 Los Cuervos,119 Cieneguitas120 y Susticacán como Cabecera Municipal.  

La orografía de Susticacán es en su mayoría muy accidentada, está compuesta por 

numerosos cerros y escasos terrenos planos; la mayor parte de su superficie es de poco 

espesor, de origen calizo y arenoso, que lo hace poco favorable para el cultivo.121 No 

obstante, el municipio también cuenta con terrenos cultivables en los márgenes del Río 

‘Susticacán’ y en los márgenes de arroyos aledaños, que favorecen en parte a la agricultura. 

La fauna existente es: gato montés, coyote, venado, cochino jabalí, liebre, víbora de 

cascabel, ardillas, zorrillo, zorra, mapache, tlacuache, zopilote, paloma, torcaza colibrí y 

                                                 
117 El municipio de Susticacán se localiza al suroeste de la capital del estado de Zacatecas (a una distancia 
aproximada de 80 Km.) entre las coordenadas 103° 06´ longitud oeste y 22° 37´ latitud norte, a una altura de 
1,630 m. sobre el nivel del mar. Consultado en Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de 
Zacatecas, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 
Zacatecas, 2005.  
118 En 1684, el indígena Juan Antonio, alcalde municipal, mayordomo de la Cofradía  de Susticacán, y 
responsable de la construcción del templo a la Virgen del Rayo, compró un sitio de ganado mayor en la 
Serranía y llevándose su familia fundó el rancho del Chiquihuitillo, actualmente El Chiquihuite. Esta 
localidad que se ubica al poniente de la cabecera municipal, a una distancia  aproximada de 15 Km., está. 
integrada por 383 habitantes; mismos que subsisten de la ganadería, la agricultura y la explotación forestal. 
119 En 1592 se concedieron estas tierras al español Alonso Sánchez; mismas que se ubican al poniente del 
asiento de pueblo y se funda el sitio de Tlalticualoya. Más tarde en 1846, se forma el rancho de Los cuervos, 
dando nombre a esta localidad, la cual es la tercera en importancia del municipio, su actividad principal es la 
ganadería y la agricultura. Tiene una población de 67 habitantes y se ubica a una distancia de 7 Km de la 
cabecera municipal. En 1885, se construye la presa Susticacán que constituye el primer sistema hídrico en el 
municipio; con una capacidad de 5,000,000 m3 de agua. 
120 En 1707, la cofradía de indios en honor de la Virgen de la Inmaculada y Purísima Concepción, compra 
tierras para ampliación de la merced y se le  denomina ‘Las Tres Ciénegas’; en dicho sitio se funda la 
localidad de Cieneguitas, que se ubica a 4.5 Km de la cabecera. Su población es escasa con 36 habitantes, 
mismos que están dedicados a la agricultura y ganadería. 
121 La cantidad de tierra destinada a la agricultura es de aproximadamente 600 hectáreas, de las cuales 79 
hectáreas se destinan a los cultivos. La mayor parte del suelo está dedicado a la ganadería en un 50%, 
mientras que un 40% es ocupado por bosques y relieves abruptos y únicamente un 2% esta ocupado por 
viviendas. Cabe mencionar que con el paso de los años Susticacán, ha perdido parte de su territorio en juicios 
que favorecieron a municipios aledaños. Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, op. cit. 
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pájaro correcaminos. La diversidad de su fauna demuestra que el territorio de Susticacán es 

rico en especie animal y belleza natural. 

Originalmente, el territorio de Susticacán fue ocupado por diversos grupos 

indígenas como los guachichiles, zacatecos y tlaxcaltecas. Tras el arribo de los españoles se 

produjo un mestizaje122 en la región, que más tarde daría origen (en 1562) al surgimiento de 

este municipio; cuyo desarrollo económico se ha  desenvuelto lentamente a lo largo de los 

siglos. 

Aún cuando no se cuenta con cifras oficiales, las personas adultas del municipio 

estiman que Susticacán junto con sus localidades llegó a tener hasta doce mil habitantes. 

Esto pone de manifiesto el progreso que este pueblo tuvo en algún momento. Se dice que 

antes de la época revolucionaria había carnicerías, zapaterías, talabarterías, cantinas, 

mezcaleras, tiendas de ropa y otros negocios que ofrecían un amplio surtido de 

mercaderías;  también se cosechaban grandes cantidades de maíz que abastecía de alimento 

a su población.  

Los oriundos relatan que una gran prosperidad reinaba en estas tierras hasta que la 

revolución, hizo su aparición. Entre la población hubo levantamientos locales, cuyos 

objetivos eran poco claros; los llamados ‘revolucionarios’ en lugar de  cambiar viejas 

estructuras se dedicaron a saquear, robar y molestar a la gente pacífica. De ahí que los 

pobladores de Susticacán fueran constantemente saqueados por diversos grupos (unas veces 

por revolucionarios y otras, por hordas hambrientas que se dedicaban al pillaje) minando 

las reservas de maíz del municipio. El sistema de tenencia de la tierra actual es ejidal y ese 

sistema tiene origen en la revolución mexicana, lo que significa que la revolución sí cambió 

viejas estructuras.  

Esta situación provocó que “entre 1910-1912 la mayoría de su población emigrara a 

otros municipios de Zacatecas como Tepetongo, Montescobedo,  Valparaíso y Jerez. Las 

familias más pudientes optaron por irse al interior de la República. A partir del movimiento 

                                                 
122 En la actualidad la población susticacanense es mayoritariamente mestiza, a pesar de su origen indígena; 
ya no cuenta con etnias diferenciadas. Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, op. cit. 
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revolucionario mexicano, Susticacán perdería el 70% de su población, pues de 2,455 

habitantes que tenía en 1910, para 1921 sólo se contabilizaron 260 personas.123 A esta etapa 

se le considera la primera gran migración de susticacanenses”.124 Posiblemente, los datos 

asentados respecto a la población sean erróneos y solamente se consideren a la población 

con acta de registro de nacimiento, en esa época había muchos adultos y niños que no 

contaban con ese documento. Sin embargo, son los únicos datos disponibles de la 

comunidad. 

La siguiente oleada migratoria, se detonó debido a dos factores: el primero fue la 

guerra cristera, conflicto armado que tuvo lugar entre 1927 y 1929, en la que Sabino Salas, 

un líder local, se levantó en armas en la sierra del Chiquihuite. Este  hecho trajo nefastas 

consecuencias en Susticacán, tales como violencia, inseguridad y severos daños a la 

economía municipal; lo que provocó la huida de un gran número de familias. El segundo, 

fue la escasez de lluvia en el municipio que en aquella época, derivó en una sequía y 

terrible hambruna de la población. Como resultado, los pobladores se reubicarían en tres 

sitios de la República Mexicana: La laguna en Torreón (Coahuila), Monterrey y Chihuahua. 

Ya desde entonces, se comenzaba a vislumbrar que el camino de los susticacanenses estaba 

definitivamente orientado hacia el norte. Según archivos del municipio acerca del recuento 

demográfico de Susticacán señala que en 1921 había 260 habitantes y que en 1930 subió a 

1107 habitantes. Cabe señalar que existe una contradicción en estos datos pues la población 

no pudo triplicarse en nueve años. Lo que pudo haber ocurrido, es que llegaron 

contingentes de trabajadores de municipios aledaños para participar en la actividad forestal 

que era de gran auge en la época. 

La explotación forestal (madera de álamo) del municipio se desarrolló 

principalmente entre 1930 y 1970. Ésta constituyó la principal (y mejor remunerada entre 

las existentes) actividad económica de Susticacán. “El 95% de las familias del municipio se 

                                                 
123 La mayor parte del acervo histórico de Susticacán fue destruido en 1912 por un grupo de oriundos del 
lugar, encabezados por Sabino Salas, un líder local. Estos valiosos archivos eran guardados en la Presidencia 
Municipal fueron quemados al furor del movimiento revolucionario. Por esta razón, gran parte de los 
acontecimientos históricos del municipio, se desconocen en la actualidad. Información obtenida en 
http://www.susticacan.gob.mx/historia2.htm, [consultado el día 24 de febrero de 2006] 
124 Gobierno de Susticacán Zacatecas, en “Perfil sociodemográfico de Susticacán” en 
http://www.susticacan.gob.mx/psociodemografico.htm, [consultado el día 24 de febrero  de 2006] 
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sostenían de ella, aunque era una actividad  ardua125 y mal remunerada. Los hombres del 

pueblo, empujados por una gran necesidad económica, se dedicaron casi exclusivamente, a 

la producción maderera: vigas, tableta, leña y carbón eran sus principales productos. La 

explotación intensiva que tuvo lugar en el municipio, casi provocó el agotamiento total de 

este recurso en la Sierra de Susticacán. Asimismo, cabe señalar que en aquella época, se 

dañó mucho el medio ambiente; resultado de la explotación desmedida que se produjo. De 

modo que empezó a temerse que al agotarse la riqueza forestal, mucha gente iba a quedar 

desempleada”.126  

No obstante, esta situación encontró rápidamente una salida con la firma del 

acuerdo bracero (1942-1964) ante lo cual “amplios contingentes de susticacanenses se 

dirigieron a Estados Unidos en busca de trabajo y mejores salarios. A través de este 

paliativo, se resolvía al menos temporalmente, el exceso de mano ociosa en el municipio a 

la vez que permitía, la recuperación de los bosques de la demarcación.”127 Según fuentes 

del municipio, en 1940 Susticacán tenía 1395 habitantes y 1950 se elevó a 1630 habitantes, 

lo que puede significar que el movimiento bracero pudo haber absorbido parte del 

crecimiento demográfico.  

Los migrantes de aquella época son bisabuelos y abuelos de los primeros hijos de 

susticacanenses nacidos en Estados Unidos. Éstos empezaron a entretejer una extensa red 

de conexiones entre los que se fueron y los que se quedaron, cuya relación actualmente 

involucra a la mayor parte de las familias del municipio; y que por su misma duración y 

magnitud se ha filtrado a todos los ámbitos, de esta realidad binacional que surgió en el 

pasado. Cabe aclarar que desde sus inicios, la migración desde Susticacán, tuvo 

características de temporalidad más amplia, que ante las condiciones imperantes en la 

comunidad,  posteriormente se convertiría en definitiva. 

El acuerdo bracero, fue una invitación a los migrantes a trabajar en Estados Unidos 

y ocupar puestos vacantes que eran dejados por los norteamericanos que se enlistaban al 

                                                 
125 Al carecer de transportes modernos, los cargamentos de madera eran transportaban en burro desde la sierra 
hasta el punto de venta en la cabecera municipal de Susticacán.  
126 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de Septiembre de 2008. 
127 Ídem  
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ejército. Algunos de los entrevistados en este documento refirieron que por aquella época, 

sus familiares ocuparon puestos laborales en los estados de California y Nevada.128 

Mientras tanto, Susticacán comenzaba a despoblarse lentamente. 

El fenómeno migratorio ha impactado de forma diferente a las familias, 

dependiendo el periodo en que se marcharon a Estados Unidos. “En la época de la 

‘bracereada’ se llevaron posteriormente a toda la familia, mantuvieron sus valores y la 

mayoría de sus hijos han logrado tener una carrera allá; por lo que se puede considerar que 

fue exitosa su estancia en aquel país.”129 

Sin embargo, la migración que realmente afectaría al municipio y a las familias fue 

la que se generó con la puesta en marcha de la Ley Simpson Rodino en 1986. A través de la 

cual, se legalizó a un buen número de indocumentados que se acogieron a la amnistía,130 

favoreciendo a la reunificación familiar, lo que a su vez se tradujo, en el éxodo masivo de 

familias enteras de Susticacán a la Unión Americana. “Familias íntegras, que eran nuestros 

vecinos al día siguiente ya no amanecían, porque se iban a Estados Unidos. Lo tradicional 

era que el papá fuera y regresara. De pronto, vino el papá, se llevó a la esposa y a todos los 

hijos que tuvieran. Se fue la familia completa. Ahora, los que regresan; si es que regresan, 

son los pensionados, se están aquí tres, cuatro o seis meses; y se regresan para Estados 

Unidos. Van y vienen de una manera más permanente; cada uno o dos años. Sin embargo, 

hay personas que ya nunca vuelven”.131 Lo cual constituye una realidad que prácticamente 

involucra a todas las comunidades en nuestro país. 

De tal manera que con la finalidad de disminuir la incertidumbre acerca de las 

causas y motivaciones que particularmente, llevan a los susticacanenses a integrarse al flujo 

migratorio con rumbo a Estados Unidos. Se realizó un cuestionario integrado por veinte 

                                                 
128  Antonio Martínez Flores, oriundo de 47 años, ex migrante en el sector agrícola en Wendover, Nevada, 
quien actualmente labora como albañil temporal (cuando le surge un trabajo) en Susticacán, entrevista 
realizada el día 14 de Septiembre de 2008. 
129 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
130 Esta ley otorgaba dispensa de separación familiar, si se probaba que el padre tenía empleo en Estados 
Unidos, entonces era probable que la familia pudiera permanecer con él. Ello favoreció que muchas familias 
susticacanenses permanecieran en territorio norteamericano. 
131 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de Septiembre de 2008. 
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preguntas. Asimismo, se planeó aplicarlas a cien oriundos de diferentes edades y 

ocupaciones.  

Cabe destacar que desde el primer contacto – previo al arribo del municipio-, José 

de Santiago Díaz, presidente Municipal de Susticacán en aquel momento, nos advirtió que 

desistiéramos de realizar esta actividad casa por casa pues, muchas estaban deshabitadas    

–a causa de la migración- y, que en muchas ocasiones las viviendas que se encuentran 

habitadas son solamente custodiadas por empleados expresamente contratados para el 

cuidado de la propiedad y que por ello, no podrían darnos información precisa acerca de la 

situación de los propietarios. En cambio nos recomendó visitarlos para las fiestas patrias en 

septiembre y así, se hizo. La investigación de campo se realizó del 11 al 19 de septiembre 

de 2008 con un equipo formado por dos integrantes: Aime Uranga Alvarado,  candidata a 

doctor en Economía y la titular de este trabajo. 

La metodología utilizada fue entrevistar a personas destacadas de Susticacán como 

el presidente municipal, el maestro más antiguo de la telesecundaria, la encargada de los 

servicios en el templo de la Virgen del Rayo, la dueña de la tienda de abarrotes más 

importante, etc.  Asimismo, se realizaron encuestas a 100 lugareños mediante un 

cuestionario de veinte preguntas. Desde nuestro arribo al municipio, nos dedicamos a 

encuestar a toda persona que se encontrara en la cabecera municipal.  

Sin embargo, el grueso de las encuestas aplicadas se obtuvieron durante los festejos 

patrios. Se acudió a la fiesta convocada alrededor de las ocho de la noche y duró hasta la 

una de la mañana. Era una oportunidad única pues, los oriundos de las tres localidades y 

cabecera municipal, empezaron a congregarse y fue entonces, cuando aprovechamos para 

acercarnos a todo susticacanense que quisiera participar. En realidad, no hubo gente que se 

negara, más bien ellos se acercaban y respondieron con entusiasmo y por lo demás, se 

mostraron muy sorprendidos de que ‘alguien de afuera’, tuviera interés en ellos y por como 

viven.  

Algunos de los encuestados habían vivido la experiencia migratoria y más tarde 

habían retornado a Susticacán. Sin embargo, la mayoría la tenía de forma manera indirecta, 

pues sus hijos, hermanos, primos o sobrinos habían partido a Estados Unidos y con ambas 
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experiencias, se llenaron los cuestionarios. Pues los ausentes en las fiestas patrias, se 

encontraban en Estados Unidos. De tal forma que los resultados surgieron de la gente que 

se encontraba en el municipio; excepto una encuesta, la de Faustino Jiménez contactado a 

través de la página electrónica oficial del gobierno de Susticacán y que la respondió desde 

Bakersfield, California en Estados Unidos. 

Al aplicar las encuestas entre los oriundos que se encontraban en aquel momento en 

el municipio, se obtuvieron los siguientes resultados: las personas menores de 29 años 

fueron el 23%; de 30 a 39 años representaron el 39%; de 40 a 59 años 23% y más de 60 

años fueron 15%.  

Gráfica 2.1  Rango de edades de los encuestados en Susticacán, Zacatecas. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de Susticacán, Zacatecas. 

En la gráfica 2.1, se puede observar que la columna de los menores de 29 años se 

encontraba a la par del segmento de adultos mayores. Sin embargo, se debe destacar que 

con el paso del tiempo la supremacía de este último segmento seguirá en aumento acorde 

con el envejecimiento de la población. Mientras que la columna de menores de 29 años 

tiende a la disminución debido en gran medida al ya tradicional, impulso migratorio que 

cada año se lleva a los jóvenes susticacanenses a Estados Unidos a través del apoyo de las 

redes familiares. Lo que significa que en un tiempo cercano no habrá fuerza de trabajo 

capaz de continuar con la economía de subsistencia que hasta la fecha, ha prevalecido en 

Susticacán.   
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También, lo que pudimos observar es que personas menores de 29 años 7 mujeres y 

16 hombres; de 30 a 39 años 24 mujeres y 15 hombres; de 40 a 59 años 7 mujeres y 16 

hombres; y mayores de 60 años 8 mujeres y 7 hombres. La gráfica 2.2 muestra el sexo de 

los encuestados. 

Gráfica 2.2  Sexo de las personas encuestadas en  Susticacán, Zacatecas. 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de Susticacán, 
Zacatecas. 

Como se puede observar la supremacía en Susticacán, es masculina. Sin embargo, 

es necesario considerar que lo es en los segmentos de adultos mayores o que están por serlo 

pero, en los segmentos de adultos jóvenes que están en etapa productiva disminuyen 

aunque lo más dramático está constituido por el segmento de ‘menos de 29’ pues son los 

que más tienden a migrar.  

Asimismo, las encuestas señalaron que el número de susticacanenses que cuentan 

con algún familiar en Estados Unidos es del 75%. Sin embargo, también mostró que los 

resultados fueron muy variables, pues hubo el caso de quien sólo tenía un miembro 

viviendo al otro lado de nuestra frontera y otros, que tenían hasta más de cinco. A la hora 
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de responder el 75% lo hizo con referencia a miembros de la familia nuclear y es resto, se 

trataba de la familia extendida. 

En referencia a los motivos de la emigración los encuestados nos dicen que sus 

familiares migraron en busca de una nueva vida, es decir, el 15% de los migrantes tuvo este 

motivo. También, los familiares manifiestan que el otro 85% migró en busca de empleo. La 

gráfica 2.3 recoge los resultados de 100 encuestas: 

Gráfica 2.3  Motivos que tuvieron los susticacanenses para migrar a Estados Unidos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 100 cuestionarios aplicados en Susticacán, 
Zacatecas. 

En palabras del ex presidente municipal, el Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte, no representó un factor adicional que agudizara la migración de susticacanenses 

a Estados Unidos. Pues aseguró, que el flujo migratorio ya había encontrado su cauce en los 

hechos del pasado aunque sin duda, también ha sido un detonador. Del mismo modo, 

comentó que “las supuestas ventajas generadas por este acuerdo, no iban a detener algo que 

ya se venía dando. El flujo migratorio de susticacanenses, era algo inminente que no iba a 

contener o parar el TLC. Asimismo reconoció con pesar, que en épocas pasadas, sólo 

migraban los hombres. En la actualidad, migran tanto hombres como mujeres”.132 

En distintos trabajos sobre migración se aborda la preocupación acerca de la fuga de 

talento humano. Los resultados se recogen en la gráfica 2.4, en la encuesta encontramos 

                                                 
132  Ídem  
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que 175 (31%) familiares de los encuestados emigraron con el 3er. grado de secundaria 

terminado y que 394 (69%) familiares de los encuestados emigraron con el 6º grado o 

menos, de primaria terminada.  

 

Gráfica 2.4  Fuga de talento humano en Susticacán, Zacatecas. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la telesecundaria Benito Juárez en Susticacán, 

Zacatecas.  

Al parecer hasta ahora el nivel más alto de estudios alcanzado por la mayoría de los 

migrantes no supera la secundaria. Es decir, poco más de 9 años de estudio; serían 10 u 12 

años si consideramos kinder y preprimaria que no era obligatorio a nivel nacional. En el 

caso de Susticacán, un municipio de características rurales, donde sólo es posible acceder 

hasta la secundaria, es necesario salir del municipio para cursar los estudios medio superior 

y superior. Sin lugar a dudas para muchas familias susticacanenses esa posibilidad, está 

fuera de sus planes. 

Como se puede adivinar, el costo de la educación es alto para México por un lado es 

que debido al bajo nivel académico de los migrantes a la hora de partir, seguramente se 

emplearán en los trabajos peor remunerados en Estados Unidos. Y por el otro, es que existe 

mucho ingenio y habilidades valiosas entre los mexicanos - independientemente de los 

grados de escolaridad que cada persona hubiera podido alcanzar -  por lo tanto, es 
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lamentable que nuestros connacionales deban detener su progreso académico para ir a 

dónde haya más recompensas económicas por sus esfuerzos laborales pues difícilmente 

descubrirán el talento que la educación formal puede sacar a la luz. La gráfica 2.5 muestra 

esta realidad.  

Gráfica 2.5  Sectores productivos que emplean a los mexicanos en Estados Unidos. 

Fuente: CONAPO, con base en el United States Census Bureau, Currente Population Survey, March, 2000. 

El 59.8% trabajan en el sector terciario, el 35.8% en el secundario y solamente el 

4.4% es ocupado en el sector primario. Sin importar la riqueza económica que lleguen a 

acumular, sin duda alguna su falta de educación les cerrará otras oportunidades. 

La segunda, es que la mayoría los jóvenes mexicanos que concluyen niveles 

académicos más avanzados,133 al término de sus estudios tampoco encontrarán puestos que 

                                                 
133 Este será un año (2010)  atareado para los abogados de inmigración. Cada abril, Estados Unidos comienza 
a aceptar nuevas solicitudes para las visas de trabajo H-1B, el visado reservado para los extranjeros altamente 
calificados que las empresas estadounidenses ansían contratar. Este año, 65,000 visas H- 1B están 
disponibles. Hasta el 6 de mayo, solamente se habían presentado 18,000 solicitudes para ese documento, una 
tasa inferior a la registrada anteriormente y clara evidencia de que la recuperación económica en Estados 
Unidos no ha derivado en una ola de contrataciones. Pero estando la reforma migratoria en la agenda del 
Gobierno estadounidense, seguramente escucharemos los viejos argumentos contra la H-1B: las asociaciones 
de trabajadores dirán que los extranjeros hunden los salarios y le roban el empleo a los estadunidenses, algo 
que cobra relevancia dada la tasa actual de desempleo. Las empresas, especialmente las del sector de alta 
tecnología, argumentarán por su parte que cada persona con visa H-1B crea otros 4 empleos y que es vital 
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retribuyan adecuadamente al esfuerzo invertido en su formación profesional y por ello, a la 

larga también optarán por migrar y establecerse en el extranjero mejores condiciones de 

vida que nuestro país está muy lejos de otorgar.  

La encuesta realizada en referencia al tipo de vivienda que ocupan los migrantes de 

Susticacán en Estados Unidos, se agruparon en tres categorías: viven en casa rentada 131 

(23%), es decir, no tienen casa propia; viven con familiares 175 (31%), tampoco tienen 

casa propia; formaron una nueva familia 263 (46%), se presume que tiene casa propia, sin 

embargo, algunas respuestas no pudieron asegurarlo de manera indudable, pues 

respondieron ‘parece’ que ya tienen casa propia o la están pagando.  

Los terrenos y algunas casas de su propiedad en Susticacán los heredaron, siendo 

solamente fruto de su esfuerzo personal y colectivo las casas nuevas que han construido y/o 

remodelado, así como los vehículos ilegales (con placas extranjeras) que traen de Estados 

Unidos.   

Sin lugar a dudas, la primera señal de inserción en la sociedad estadounidense es la 

posesión de un vehículo.134 Como es sabido no existe una adecuada red de transporte 

público en Estados Unidos y; paradójicamente lo mismo ocurre en Susticacán que para ir 

por las compras más específicas o ir a trabajar es necesario contar con transporte propio.  

De tal modo que el arribo y/o la cesión del auto que se trajo de Estados Unidos y 

dejarlo al servicio de la familia en el pueblo, es una clara señal de éxito del retornado. Esta 

situación se aprecia con facilidad en las fiestas patronales del municipio, se suele ver 

diversos de vehículos circulando, con el más moderno equipo de sonido a todo volumen 

con ‘narcocorridos’, causando admiración y anhelo entre los jóvenes de 10 a 17 años que 

aún no han emigrado. La riqueza económica que ostentan los que retornan es el detonador 

para los que planean migrar. 

                                                                                                                                                     
para la competitividad del país conseguir a los mejores talentos del mundo. Michael Elliot, “Fuga de cerebros, 
sequía de talentos” en http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/06/14/remesa-fuga-cerebro-eu-visa-
cnnexpansion, [consultado el día 18 de febrero  de 2011] 
 
134 Cabe destacar que en territorio norteamericano existe mayor probabilidad de lograrlo, pues los vehículos 
con dos años o menos de uso son reemplazados por modelos nuevos, produciendo una gran oferta que los 
hace accesibles a muchos compradores, entre ellos nuestros paisanos. 
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La gráfica 2.6 muestra los resultados de la encuesta en referencia a la forma en que 

emigraron los familiares de los 100 entrevistados en Susticacán. El 69% de los emigrantes 

fueron ayudados por familiares, el 15% utilizó los servicios de un coyote, el 8% fue 

auxiliado por sus amigos y 8% no se sabe que medio utilizaron. 

Gráfica 2.6  Apoyo utilizado para migrar de Susticacán. 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de Susticacán, Zacatecas. 

La gráfica 2.7 recoge las respuestas de los encuestados en referencia a la 

desintegración familiar. El 77% de los migrantes de Susticacán se marchó a territorio 

estadounidense sin dejar miembros de su familia entre los que se contaran menores de edad 

o adultos mayores y que se hubieran quedado al cuidado de otras personas; mientras que el 

23% si los dejaron. Sin embargo, algunos de los encuestados eran menores de edad cuando 

se marcharon a Estados Unidos y quienes respondieron a las preguntas de la encuesta 

fueron los familiares que prevalecían en aquel momento en el municipio. Lo anterior nos 

lleva a considerar que los jóvenes migrantes no perciben que su familia se haya 

desintegrado porque consideran que al marcharse a Estados Unidos se logró la 

reunificación con la familia nuclear. De tal forma que la percepción jugó un papel 

determinante en esta pregunta. No obstante, es posible que la desintegración familiar sea 

mayor que la los susticacanenses pudieran llegar a aceptar. 

 

¿Quién los ayudó a emigrar?
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Emigraron ayudados 
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Emigraron ayudados 
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Gráfica 2.7   Desintegración familiar en Susticacán.  

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de Susticacán, Zacatecas. 

La desintegración familiar se percibe como un evento cotidiano en Susticacán ya 

que a la hora de migrar los jóvenes después de terminar la secundaria buscarán reunirse con 

sus padres, hermanos o familiares en segundo grado en Estados Unidos. En otros casos, 

sólo los adultos mayores permanecen en el municipio al cuidado de sus casas. Sin embargo, 

en algunos casos ni siquiera eso ha influido para que familias enteras, abuelos incluidos, 

abandonen el país esa es la razón de que haya tantas casas abandonadas. La encuesta 

mostró que por cada cinco migrantes hay un habitante en Susticacán. 

La gráfica 2.8 muestra los resultados de la encuesta en referencia al estado legal de 

los migrantes en Estados Unidos.  El 69% de los susticacanenses que viven en la unión 

americana se encuentran de manera ilegal y el 31% han logrado obtener la residencia 

definitiva, es decir, se encuentran legalmente en aquel país. 

 

 

 

Dejaron familiares al cuidado de otras personas 
en Susticacan, Zacatecas.

Dejaron familia bajo cuidado de 
otras personas

23.02%
23%
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Gráfica 2.8   Situación legal de los susticacanenses en Estados Unidos. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de Susticacán, 

Zacatecas. 

Como es sabido, los migrantes que se encuentran de manera indocumentada 

difícilmente pueden acceder a puestos de trabajo bien remunerados o con adecuadas 

condiciones laborales. Asimismo, su situación de indocumentación les obliga a vivir en una 

especie de segregación por la que son obligados a ocultarse de las autoridades. Esta 

situación por su puesto, también les limita el acceso de los servicios de salud y educación. 

No obstante que con su trabajo, colaboren al engrandecimiento de aquella nación. 

La gráfica 2.9 muestra el medio por el cual reciben los susticacanenses reciben las  

remesas monetarias que les envían sus familiares en Estados Unidos. De acuerdo con la 

encuesta, el 68% reciben el dinero por medio de casas especializadas en envíos de dinero: 

Money Gramm, Dinero Express y Western Union. El 17% reciben el dinero por medio del 

Banco: Bancomer, Banamex y HSBC. El 15% reciben el dinero por otro medio o no 

respondieron.  

Respecto al monto de las remesas que reciben las familias, el número de respuestas 

que se recibieron en comparación con las personas que no respondieron y por ello, no es 

posible tomarla en cuenta de manera contundente en términos de la investigación, por lo 

que se recurrió a otras fuentes y serán analizados los datos más adelante. 

Forma de Estancia en EE.UU., Emigrantes de Susticacan, 
Zacatecas. 

Emigrantes que ya 
residen en EE.UU. 
Legales, 176, 31%

Son ilegales, 
temporales o no se 
sabe estatus, 393, 

69%
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                   Gráfica 2.9  Medio utilizado por el que reciben remesas monetarias  

 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de Susticacán, 

Zacatecas. 
 
Lo  cierto es que por más que se haya redoblado la vigilancia en la frontera 

entre ambos países en los años recientes, no se ha impedido que los susticacanenses 

sigan marchando al norte o bien, regresen con más frecuencia al municipio. Tanto 

remesas como migrantes dan cuenta de lo porosas que pueden llegar a ser las 

fronteras. 
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2.2   Panorama económico y social actual de Susticacán  

 
“Las tierras de por acá son tierras abandonadas, ya 

nadie las trabaja; la comunidad sigue con muy poca 

gente”.135 

La principal actividad económica de Susticacán es la agricultura, misma que se 

encuentra un tanto rezagada por varias razones. La primera es que las condiciones 

orográficas136 no son las más propicias para la producción agrícola, en su mayoría los 

terrenos son muy accidentados, el suelo es poco cultivable, de formación caliza y arenosa, 

razón por la cual existen muy pocos terrenos planos cultivables. Sin embargo, el 70% de la 

población en Susticacán, se dedica a la agricultura. Ver cuadro 2-A. 

 
 

Cuadro 2-A. Distribución de actividades económicas, en Susticacán, año 2005. 

Actividad Económica Porcentaje 

Sector primario (agricultura, ganadería y pesca) 70% 

Sector secundario (construcción) 13% 

Sector terciario (comercio y servicios públicos) 17% 

Fuente: Gobierno de Susticacán, Zacatecas, “Aspectos económicos, en 
http://www.susticacan.gob.mx/aeconomicas.htm, [consultado el 10 de junio de 2010] No se cuentan con datos 
más recientes. 

La tenencia de la tierra es ejidal y produce principalmente maíz y cultivos frutales 

como aguacate, chabacano, naranja, pera, manzana, nuez, granada y limón, entre otros.  “El 

80% de esta actividad es de temporal; se lleva a cabo en espacios reducidos y casi en un 

90% con yuntas de tiro.”137 Ello hace que la recuperación económica por estas arduas 

labores, sea casi nula para los campesinos. Los pobladores del municipio se expresan de la 

                                                 
135 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
136 La orografía de Susticacán presenta múltiples ondulaciones debido a su ubicación, colinda al poniente, sur, 
y norte con la sierra madre occidental. Es un terreno compuesto de grandes cerros, relices y cañadas. 
137 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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siguiente manera: “Si bien es cierto que contamos con la presa Susticacán138 que nos 

abastece de agua; ésta sólo riega a unas cuantas parcelitas y, son las comunidades de Salas 

y Laguitas las que más se benefician con la existencia de la presa; ya que utilizan el 95% de 

su caudal”.139 Como se puede adivinar este beneficio no es extensivo para todas las 

localidades del municipio, más aún si se considera que hay  temporadas en que la presa está 

vacía, y no se cuenta con el vital líquido hasta la temporada de lluvia, cuando que la presa 

se llena de nuevo. 

El municipio cuenta con huertos frutales en espacios reducidos. “En el año 2002 una 

organización de pequeños propietarios logró comprar un tractor medio equipado para 

favorecer la explotación de la tierra.”140 Sin embargo, “no todos los ejidatarios poseen 

tierras abiertas en las que puedan entrar los tractores, ya que en su mayoría los terrenos son 

muy pedregosos. De tal modo, que no todos los productores pueden beneficiarse de estas 

maquinarias. En Susticacán no hay quien siembre cinco hectáreas, lo más que se siembra 

son tres o cuatro. No es que no se quiera trabajar, sino es el tipo de suelo que predomina en 

esta demarcación que no lo permite de manera extensiva.”141 

Cabe destacar que presumiblemente “los efectos de la contaminación global han 

alterado los ciclos de lluvia en Susticacán. Asimismo, las temporadas de calor se han hecho 

más intensas y prolongadas; lo que perjudica directamente a las cosechas y a las fuentes de 

empleo en el municipio142. Debido a ello, se podría afirmar que el cambio climático se ha 

convertido en otro factor que impulsa a la migración de sus pobladores. 

Entre los pobladores del municipio son comunes expresiones como la siguiente “Mi 

hijo se fue por dos años al estado de Utah y ya regresó.  Él quiere irse de nuevo, pero yo no 

quiero. Le he dicho mira mi´jo quédate; con lo que podamos, vivimos. Bendito sea dios, 

                                                 
138 La presa está construida sobre el río Susticacán, ésta cuenta con una capacidad de 4.5 millones de metros 
cúbicos de agua, Gobierno de Susticacán, Zacatecas, “Hidrografía” en  
http://www.susticacan.gob.mx/HDROGRAFIA.htm, [consultado el día 24 de febrero  de 2006] 
139 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
140 Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, op. 
cit. 
141 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
142 Ídem. 
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sembramos y de eso, vamos a pasarla. Mi esposo trabaja a veces de albañil, a veces de 

peón. De vez en cuando, lo ocupan dos o tres días. Pero como les digo, el trabajo está 

muertísimo. No hay trabajo. Eso, le inquieta a uno los ánimos y decimos: ¡chin!, ¿y ahora 

qué vamos a hacer? Ahora como les digo, ya no hay quien siembre. La gente migra pa’ los 

Estados Unidos. Se queda abandonada la tierra que puede ser regada y producir. Ya no hay 

quien siembre ni coseche”.143 

En lo que se refiere al abasto de agua para los cultivos, José de Santiago explica lo 

siguiente “existe otra presa, la del Chiquihuite, se construyó con recursos del municipio y 

con ayuda económica de los migrantes. La cual queremos echar a andar y utilizar el canal 

existente aunque necesitamos ponernos de acuerdo con otras localidades. Esta presa no está 

dada de alta en la Comisión Nacional del Agua; tenemos que regularizarla jurídicamente 

para poder utilizarla en forma. Se necesita realizar un padrón de usuarios para que podamos 

beneficiarnos de ella. Así, en tiempos de sequía, en los que no corre el agua cerro abajo, 

tengamos abasto. Ya sin depender de la Asociación Municipal de Zárate y Ermita; ya que 

las autoridades de estas localidades son los que deciden cuando inician y terminan los 

periodos de riego para ellos y empiezan los de Susticacán. Nuestra intención es aprovechar 

el canal existente (cuando los usuarios de Zárate y Ermita, no lo estén ocupando) para 

allegar de agua a otras localidades susticacanenses y así, impulsar la agricultura de invierno 

en nuestro municipio. Buscamos ser más independientes, optimizando los recursos con los 

que se cuenta”.144 Sin embargo, a la fecha no existen soluciones en concreto para mejorar la 

producción agrícola en el municipio. 

En Susticacán, la segunda actividad en importancia económica, es la ganadería. Ésta 

se orienta básicamente a la crianza de ganado diverso como el bovino, porcino, ovino, 

caprino y equino, aunque también se realiza la avicultura y la apicultura. Estas actividades, 

se llevan a cabo de manera tradicional sin fines comerciales y únicamente permiten el 

autoconsumo. 

                                                 
143 Elena de la Rosa Miranda, oriunda y ama de casa de 48 años, quien en su tiempo libre apoya a las 
actividades de la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de septiembre 
de 2008. 
144 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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Como es de esperar con las condiciones antes descritas, la crianza de ganado no 

siempre ha reportado ganancias justas para los que invirtieron tiempo y trabajo en ella. La 

venta del “ganado es muy mal pagado; más aún si se consideran las condiciones del terreno 

que tenemos aquí. El forraje no se siembra en gran escala, son contadas las hectáreas que se 

cosechan para alimentar a los animales. Sólo unas cuantas familias aprovechan los pastos 

comunales”.145 

Susticacán cuenta con múltiples recursos hídricos (el río ‘Susticacán’, el arroyo del 

Fresno, el arroyo Hondo, el de Huacasco, Palomas, Arroyo del Rancho y Arroyo de 

Ciénega de Machado), en verano su clima es templado y aunque cuenta con lluvias, éstas 

son de baja intensidad, factor que reduce drásticamente el abasto de agua. En invierno se 

presentan algunas heladas, que por sus efectos en las cosechas, sin duda minan los 

esfuerzos de los agricultores y ganaderos. Tradicionalmente, Susticacán ha sido 

considerado como un municipio ganadero -más que agrícola- aunque a la fecha, la situación 

es precisamente la opuesta. Se debe reconocer que una actividad se desarrolla aparejada con 

la otra. Esta situación no ha favorecido el pleno crecimiento del municipio, propiciando una 

vez más el éxodo poblacional.  

La actividad pesquera en Susticacán, es de poca relevancia; sólo una pequeña 

cooperativa de 6 miembros se dedica a explotar los recursos pesqueros extraídos de la presa 

Susticacán. El producto obtenido, se comercializa en la cabecera municipal. Como se puede 

adivinar, ésta actividad tampoco emplea a una gran cantidad de personas de forma 

permanente. 

En lo que se refiere a la explotación forestal en el municipio, actualmente es 

mínima. Salvo la que se presenta de manera clandestina; que por su carácter ilegal de 

ningún modo emplea una gran cantidad de oriundos. Además debido a la explotación 

intensiva de los recursos maderables que se registró en el pasado, esta ocupación laboral 

tiene poco futuro en la comunidad. Según uno de sus pobladores “Hubo quien conoció los 

cerros que rodean a la cabecera municipal, repletos de árboles. En la actualidad, se pueden 

vislumbrar pocos árboles en el  territorio. Uno de los grandes peligros que tienen lugar tras 

                                                 
145 Ídem. 
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la tala de árboles, es la erosión de los suelos que también ha sufrido el municipio”.146 Como 

resultado de ello, la explotación forestal en Susticacán se ha reducido significativamente. 

Incluso, han surgido diversos apoyos gubernamentales para la conservación de los bosques, 

entre las que se integran pláticas que se dan a los jóvenes en las escuelas del municipio, en 

favor del cuidado de la naturaleza. En este sentido, la telesecundaria Benito Juárez desde 

hace 20 años ha promovido la cultura en favor de la ecología; la cual se ha desarrollado 

ampliamente, gracias al apoyo conciente y solidario de todos los habitantes del pueblo. 

Estos esfuerzos con el paso del tiempo han rendido frutos, gracias a la educación, que ha 

jugado un papel fundamental.  

En algún momento las puertas de la telesecundaria del municipio, estuvieron 

cerradas. Sin embargo, su posterior reestablecimiento dio lugar a un importante proceso de 

reforestación en Susticacán, cuyos efectos positivos ya se pueden apreciar en el presente, 

como el establecimiento de medidas en contra de la tala de árboles. “Incluso en la 

actualidad, si los  taladores quisieran dedicarse de lleno a esa actividad, no se les permitiría 

pues, ya está penado. A pesar de la aplicación de medidas favorables para el medio 

ambiente, las fuentes de empleo en el municipio se han reducido, situación que sigue 

impulsando a su gente a migrar. Como en el pasado”.147 

De tal suerte que ante las escasas posibilidades laborales en Susticacán, como se 

puede suponer, la reactivación de las fuentes de empleo, se ha convertido en la principal 

tarea y preocupación de la presidencia del municipio.  Por lo cual, se ha invertido una 

buena cantidad de recursos económicos (monetarios y en especie, como bultos de cemento 

o láminas de asbesto) para promover la creación de obras de infraestructura que son 

importantes en Susticacán. A la vez, que se genera trabajo temporal. Existen varios 

ejemplos de ello, tales como la reubicación de un puente en la localidad del Chiquihuite; la 

construcción de un muro de contención de aguas  del río Susticacán o la pavimentación de 

la calle Camino Real (vía principal) de la localidad de Los Cuervos.148 Si bien es cierto, que 

la aplicación de estas medidas otorga una salida temporal a la mano de obra ociosa en 
                                                 
146 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008.  
147 Ídem. 
148 Gobierno Estado de Zacatecas, “1er Informe de Gobierno de la Presidencial Municipal de José de Santiago 
Díaz, Susticacán, Zacatecas, septiembre de 2008”, Editorial Gobierno de Zacatecas, México, 2008, pp. 52-56. 
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aquella entidad, lo cual constituye un gran logro, la aplicación de estas medidas no resuelve 

la carencia sistemática de empleo para todos los habitantes de la comunidad. Por otro lado, 

debe reconocerse que la mejora de estas obras públicas en la comunidad favorece a muy 

poca gente; ya que el pueblo prácticamente se encuentra deshabitado y cada día, se va 

despoblando un poco más a causa de la migración. 

Es innegable que “uno de los beneficios que deja la migración para el municipio, es 

el arribo de remesas, que paradójicamente alientan la generación empleos temporales en 

Susticacán como sucede en el sector de la construcción. Muchas veces, los migrantes 

envían dinero para realizar pequeñas mejoras en sus hogares; tales como reparaciones en el 

techo de las casas, pavimentación de tramos frente a sus viviendas o subir los muros de sus 

propiedades. Asimismo, los pobladores reciben apoyo del gobierno municipal149 en especie, 

como láminas o bultos de cemento150 para concluir estas obras. De tal modo que el empleo 

de las remesas, provee de ofertas laborales a algunos varones del municipio; los cuales se 

emplean como albañiles”151 o peones en las rancherías; al menos de forma temporal. Sin 

embargo, las mujeres susticacanenses no cuentan con la misma suerte, porque emplearse en 

el pueblo significa convertirse en trabajadoras domésticas de sus vecinos, situación que de 

ningún modo es considerado como una buena opción. Por ello, se contentan únicamente 

con la llegada mensual de dinero que les envían sus familiares en Estados Unidos.  

El primer informe de la presidencia de Susticacán para el periodo 2007-2010, 

reporta la puesta en marcha de “cinco proyectos productivos: 1) Taller de herrería; 2) 

Restaurante; 3) Panadería; 4) Frutales y 5) Apícola.”152 Lo cierto es que a la fecha, sólo la 

panadería se encuentra en funciones. Al respecto el presidente municipal, explica que el Sr. 

Sergio Guardado Flores, encargado de la panadería en Susticacán, se queja del arribo de 

vendedores que traen pan del cercano municipio de Jerez. Estos vendedores terminan de 

comercializar sus productos en  Susticacán, mientras que el señor Guardado, se queda con 

                                                 
149 El gobierno municipal aporta una parte y los pobladores el resto. 
150 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
151 Ilsa Nava Solís, empleada de una tienda de abarrotes de la cabecera municipal (18 años de edad), su padre 
trabaja como albañil o peón de temporal en Susticacán, entrevista el día 16 de septiembre de 2008. 
152 Gobierno Estado de Zacatecas, “1er Informe de Gobierno de la Presidencial Municipal de José de Santiago 
Díaz, Susticacán, Zacatecas, septiembre de 2008”, Editorial Gobierno de Zacatecas, México, 2008, p.31. 



 90

producción rezagada, poca venta y nulas ganancias. Experiencias como ésta desalientan las 

iniciativas gubernamentales y las aspiraciones de los pobladores para establecerse como 

microempresarios. 

En cuanto al resto de los proyectos productivos, el progreso se encuentra detenido 

por razones varias: la primera es que “a los representantes del proyecto se les otorgó un 

apoyo económico inicial que sirvió únicamente para poner en marcha el negocio; pero se 

requiere que los receptores inviertan más trabajo y capital propio a fin que puedan obtener 

los primeros frutos. De tal manera, que como es de esperarse el éxito de los proyectos 

productivos, depende íntegramente del desempeño de los propios interesados y del apoyo 

solidario del resto de los susticacanenses, como consumidores.  

El escenario ideal, sería aquel en donde los oriundos del lugar apoyen las iniciativas 

de la gente de su comunidad, a través del consumo. Sin embargo, uno de los grandes males 

de nuestro país, se hace presente también en Susticacán, que es la carencia de espíritu de 

cooperación ante las causas colectivas, cuyos beneficios se apreciarían a largo plazo y en 

beneficio de todos. Esta situación es una de las razones por las que se mantiene el rezago de 

la comunidad y a la larga se reactiva el fenómeno migratorio”.153 

De acuerdo con José de Santiago Díaz en la actualidad migran tanto mujeres como 

hombres del municipio. Sin embargo, todavía la mayoría de las familias siguen siendo 

lideradas por mujeres, debido a que buena parte de los varones se encuentran trabajando en 

Estados Unidos. A pesar de ello, “la participación femenina en el municipio, es muy 

limitada. No es porque se les niegue el acceso, sino porque carecen de conciencia política 

para participar en la toma de decisiones de la comunidad. Aquí, cuando la mujer participa 

es porque se ven prácticamente obligadas a hacerlo. Muchas veces los apoyos 

gubernamentales como el Programa de Oportunidades, requieren la presencia de las 

mujeres de la comunidad y sólo así, acuden. Ellas, no lo hacen por iniciativa propia, no hay 

mucho interés y esto no es exclusivo de las mujeres; también existe mucha apatía por parte 

de los hombres; que aún se encuentran en Susticacán. Los señores, también se rehúsan a 

                                                 
153 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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participar en la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones para el mejoramiento 

del pueblo”.154  

Los apoyos gubernamentales dirigidos a apoyar comunidades como Susticacán, 

requieren del cumplimiento de ciertos aspectos “se puede solicitar a las instancias 

gubernamentales que otorguen apoyos económicos para la instalación de proyectos más 

rentables. Sin embargo, la  mayoría de estos recursos y asesorías, se otorga a grupos y, sólo 

unos pocos a individuales. Aunque en el caso de los proyectos individuales, baja mucho la 

cantidad de los dineros y sus beneficios, son más limitados.”155  Ante estas limitaciones, el 

presidente municipal de Susticacán, externó su preocupación ante la cercanía geográfica 

con el próspero municipio de Jerez, pues teme que debido a situaciones que escapan de su 

control, como la desigual capacidad para competir económicamente con otros municipios y 

desarrollarse, vengan por tierra los esfuerzos gubernamentales invertidos y los oriundos que 

se lanzan a participar en el autoempleo pierdan sus expectativas de éxito. 

Asimismo, existen otros obstáculos al desarrollo del municipio que tiene que ver 

con los pobladores y se trata de una arraigada y antigua desconfianza en las autoridades. 

Doña Elena refiere que, “uno de los verdaderos problemas que hay en Susticacán, es que 

cuando están las elecciones, prometen trabajo, prometen esto, prometen lo otro. Pero al 

final, nada”.156 Sin lugar a dudas, el incumplimiento de las promesas de campaña no es 

exclusivo de Susticacán, pero para un municipio tan pequeño representa un grave problema, 

pues las iniciativas y acciones que podrían surgir por parte de los oriundos para mejorar la 

situación del pueblo se ven desalentadas. Ello repercute negativamente en la vida 

económica y laboral de la entidad. 

En Susticacán, el comercio se desarrolla de manera local, se cuenta 

aproximadamente con 20 tiendas de abarrotes esparcidas entre las principales localidades 

de la comunidad. Cabe destacar que la mayoría de estos negocios fueron establecidos 

gracias al envío de remesas provenientes de Estados Unidos. En la cabecera municipal, 

                                                 
154 Ídem.  
155 Ídem. 
156 Elena de la Rosa Miranda, oriunda y ama de casa de 48 años que en su tiempo libre apoya a las actividades 
de la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
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también se cuenta con una farmacia, una bodega de materiales para la construcción, una 

frutería y una tortillería. En el pasado existieron diversos negocios en el municipio, tales 

como zapatería, tienda de ropa, panadería, restaurantes y un sinfin de pequeños comercios, 

distintos a las ya tradicionales tiendas de abarrotes. Sin embargo, tiempo después muchos 

de ellos tuvieron que cerrar porque no había un número de clientes tal que ameritara tener 

el negocio. De tal modo que en el presente, si los lugareños necesitan abastecerse de 

productos más especializados, acuden a surtirlos en la ciudad de Jerez157 que queda a tan 

sólo 7 Kms. de distancia. Esta situación, también ha afectado adversamente el desarrollo de 

Susticacán a lo largo del tiempo. 

 “Si bien es cierto que a través del comercio, se da la reactivación económica; estos  

impactos no nos benefician del todo a nosotros, como comunidad. Ya que ante el  arribo 

masivo de vendedores jerezanos, hemos optado por subirles las tarifas de acceso al pueblo. 

Ellos, a su vez, encarecen el precio de los productos que nos traen a vender. Lo cual, no 

beneficia de ningún modo al consumidor susticacanense. Nosotros como autoridad, no 

podemos evitar su afluencia al poblado, mientras tengan una forma lícita de vivir; aunque 

tampoco podemos evitar que acaparen el mercado interno del municipio. Lo que a fin de 

cuentas, es muy perjudicial para nosotros. En cambio, el encarecimiento de los productos 

ha provocado, que la mayoría de los vecinos acudan a surtirse directamente en Jerez. Sin 

embargo, lo más grave es que ni aún, con la aplicación de estas medidas, se ha ganado la 

lealtad de los susticacanenses por consumir los productos ofrecidos por los vecinos de esta 

localidad”.158 

De acuerdo con el presidente municipal, otro hecho que ha minado “el movimiento 

económico en Susticacán, se debe a que ante cualquier necesidad, la gente se traslada al 

municipio de Jerez y consume allá. Esto es posible ya que la gran mayoría de personas en 

este pueblo cuentan con transporte propio (resultado de la llegada de las remesas). Lo que 

detiene indefinidamente el desarrollo de Susticacán. Como ya se dijo antes, en la mayoría 

de las familias susticacanenses “no se ha arraigado la cultura de producir y comprar en 

                                                 
157 El municipio de Jerez fue Declarado Pueblo Mágico en 1994 por la Secretaría de Turismo. 
158 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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Susticacán. Si nosotros produjéramos aquí mismo, nosotros nos beneficiaríamos”.159 

Asimismo, se debe reconocer que a través del autoempleo no se generaría una gama de 

productos capaz de satisfacer todas las necesidades de los pobladores. Sin embargo, 

generaría una nueva forma de organización laboral y comunitaria más provechosa e 

incluyente, a la que ahora prevalece en Susticacán. 

Por otro lado, el arribo de remesas a la comunidad ha financiado mayoritariamente 

el establecimiento de tiendas de abarrotes. Desgraciadamente, los lugareños no han 

impulsado otro tipo de negocios “aquí, en Susticacán; incluso, han habido iniciativas de 

algunas personas que invirtieron estos recursos económicos pero desgraciadamente, lo 

hicieron en negocios poco rentables, y al final, fracasaron. Un ejemplo es que hubo un auto 

lavado, con ese negocio no se iba a mantener una familia, porque en este pueblo, el polvo 

abunda. Por lo tanto, no es prioritario que cada día se mande a lavar la ‘troca’[vehículo 

automotor]; se debe reconocer que la falta de visión empresarial entre los susticacanenses, 

ha hecho que los proyectos fracasen”.160 

También el desarrollo de la industria, la minería y el turismo en Susticacán es nulo. 

En el caso del turismo es muy lamentable que no se cuente con una oferta de servicios para 

el visitante o turista, tales como hoteles o restaurantes; que podrían favorecer que el 

municipio obtenga ganancias por el aprovechamiento de los escenarios naturales de 

extraordinaria belleza que tienen en sus alrededores. Cabe mencionar que parte de la Sierra 

de Susticacán, está en proceso de ser declarada área natural protegida. De tal modo, que el 

turismo podría representar una sólida de fuente de ingresos, de ocupación y desarrollo 

laboral para la población de Susticacán. 

A manera de conclusión, podemos afirmar que las actividades económicas en el 

municipio, son meramente de autoconsumo, que los pobladores apenas se mantienen con 

trabajos que les surgen temporalmente y que “el 70% de la población en Susticacán, 

depende exclusivamente del dinero (remesas) que les envían sus familiares que laboran en 

                                                 
159 Ídem. 
160 Ídem. 
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Estados Unidos”.161 Sin el arribo de estos recursos monetarios, gran parte de los 

susticacanenses no saldrían avante con los gastos cotidianos. Por lo tanto, ante el 

estancamiento económico que prevalece en el municipio, sin duda una buena opción para 

su gente seguirá siendo  migrar hacia otros sitios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,       
op. cit. 
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2.3 Caracterización del actual proceso migratorio susticacanense 

 
 “La solución para que ellos no tuvieran que ir al 

peligro, es que hubieran las fuentes de empleo aquí. 

Pero no hay. Por eso tienen que irse”.162 Para 

muchos, “no sólo se trata de cruzar, sino de 

encontrar una vida mejor.”163 

 

La carencia de empleo ya histórica en Susticacán, lo que favorece un alto índice de 

migración hacia Estados Unidos,”164 entre otros factores, esta situación que se ha 

convertido en un problema alarmante. Datos al respecto se pueden apreciar en el Cuadro 2-B. 
 

Cuadro 2-B. Recuento demográfico de Susticacán, Zacatecas de 1900 a 2008. 

Año 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008* 

Población 2413 2455 260 1107 1395 1630 N/D N/D N/D 1632 1453 1380 1346 1102 

Fuente: Gobierno de Susticacán, Zacatecas, “Aspectos demográficos” en  
http://www.susticacan.gob.mx/aspectosdemograficos.htm, [consultado el 10 de junio de 2006] e INEGI, 
Conteo de Población y vivienda  1995, Censo General de Población y Vivienda 2000 del estado de Zacatecas 
y Censo General de Población y Vivienda 2005 del estado de Zacatecas.  
* Dato obtenido del 1er. Informe de Gobierno de la Presidencia Municipal de Susticacán 2008, p. 41. 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en 2005, se señala que Susticacán 

cuenta con 1,346 habitantes. De los cuales, sólo el 25%,165 son considerados 

económicamente activos. La mayoría, se dedica a la agricultura y ganadería, y en menor 

escala, los susticacanenses se emplean en trabajos de construcción y comercio. Ante esta 

situación, muchas familias a lo largo del tiempo, han optado por migrar. 

                                                 
162 Elena de la Rosa Miranda, oriunda y ama de casa de 48 años, quien en su tiempo libre apoya a las 
actividades de la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de septiembre 
de 2008. 
163 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
164 Gobierno de Susticacán, Zacatecas, “Aspectos demográficos” en 
http://www.susticacan.gob.mx/aspectosdemograficos.htm,  [Consultado el 10 de junio de 2006]. 
165 La densidad de población es de 2.25 habitantes por km2. El 40% de la población está dispersa en tres 
comunidades, dos de ellas están enclavadas en la sierra con caminos deficientes. Un 2% de la población vive 
en ranchos pequeños y un 58% en la cabecera Municipal. 
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La migración como en otros sitios, ha representado costos y beneficios para 

Susticacán, uno de ellos lo constituye el hecho de que actualmente “el 75% de las familias 

sobreviven con las remesas que les envían desde Estados Unidos. De tal modo, que para 

lograr la manutención cotidiana, se ha vuelto indispensable que sus integrantes 

permanezcan y trabajen en el vecino país, para así apoyar a los que se quedaron en este lado 

de la frontera.”166  

A diferencia de lo que normalmente se observa en otros municipios de Zacatecas, 

cuyos flujos migratorios han sido absorbidos por ciudades más urbanizadas al interior de 

esta entidad o del resto de la república mexicana; “la migración susticacanense, se 

caracteriza porque casi desde su inicio, se dirigió hacia Estados Unidos.”167 “Los jóvenes 

tradicionalmente migraban hacia California, Illinois, Nevada y Colorado. En la actualidad, 

muchos susticacanenses asentados en California están cambiando su residencia hacia los 

estados de Utah y Kansas.”168 y con frecuencia refirieron que sus familiares en Estados 

Unidos se encontraban en las siguientes sitios: 

a) California; en San Fernando Valley (Los Angeles, Canoga Park, Reseda, Panorama 

City, Van Nuys y Sepulveda) y en San Joaquín Valley (Bakersfield) 

b) Illinois (Chicago) 

c) Nevada (Las Vegas y Wendover) 

d) Colorado (Denver) 

e) Utah (Salt Lake City o West Valley City) 

f) Kansas (Kansas City) 

 Actualmente, las características de las migraciones son tan variadas, como las 

motivaciones de los migrantes. Por lo tanto, resulta significativo que algunos de sus 
                                                 
166 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
167 En el caso del municipio de Tepetongo, sus pobladores han migrado internamente, reubicándose en la 
ciudad de Monterrey. Ídem.  
168 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo del lugar, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” 
en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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patrones migratorios se mantengan constantes a lo largo del tiempo. Como por ejemplo que 

siga siendo California el estado que mayoritariamente acoge a los susticacanenses y que 

también se esté diversificando hacia destinos migratorios no tan tradicionales como Utah.  

Asimismo, nos pudimos percatar que entre las familias susticacanenses, todavía 

prevalece el hecho de que la migración masculina sea más elevada que la femenina. “Es el 

hombre quien se va a migrar y la mujer, se queda al frente del hogar, al cuidado de los 

hijos”.169 El Sr. Manuel  Lezama Castillo comentó que al ser el mayor de los hijos, él fue 

primero en migrar en 1957, a Wendover, Nevada y posteriormente, le siguieron tres de sus 

hermanos. Uno en 1959; otro en 1973 y el último en 1980. Todos ellos quedaron repartidos 

entre San Fernando (California) y Wendover y Las Vegas (Nevada)170 [respectivamente], y 

desde entonces, la familia quedó separada, pues él fue, el único que regresó al pueblo.   

A lo largo del tiempo, los flujos migratorios de origen masculino han sido 

constantes y crecientes. En la actualidad, también la mujer ya está tomando parte en ellos. 

Algunos de estos desplazamientos, han surgido “de manera autónoma, en pleno 

reconocimiento de un genuino interés laboral por parte de las mujeres”.171 “Se calcula que 

de cada 100 mexicanos que radican en el vecino país, 44 son mujeres, es decir que de los 11 

millones de personas que viven en esa nación 4.8 millones son del sexo femenino.”172  

Asimismo, se ha detectado que en “la mayoría de los casos, las mujeres migrantes cuentan 

con menos de 31 años y que el 57% son solteras.”173 Como se puede adivinar, las mujeres 

también han comenzado a tomar la libre iniciativa de migrar a Estados Unidos.  

La migración femenina, sin lugar a dudas ha ocurrido por diversas causas, entre 

ellas, el contexto histórico que se está dando en nuestro país. No obstante, aún persisten 

diversas razones que llevan a las mujeres  a irse al ‘otro lado’. Tales decisiones, han 

                                                 
169 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo  2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de Septiembre de 2008. 
170 Manuel Lezama Castillo, oriundo, obrero o peón ocasional en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de 
Septiembre de 2008. 
171 Marina Ariza, “Género y migración femenina: dimensiones analíticas y desafíos metodológicos”, en Dalia 
Barrera Bassols y Cristina Oemichen B., Migración y relaciones de género en México, Editorial GIMTRAP, 
UNAM/IIA, México, 1999, p. 33. 
172 Ídem. 
173 René Ramón, “Mujeres, 19% de indocumentados que mueren al intentar cruzar a EU”, La Jornada, martes 
23 de diciembre de 2008, p. 37. 
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dependido de situaciones tan diversas como reunirse con la familia, aventura, huir de 

conflictos, buscar empleo y como estrategia familiar para obtener recursos económicos más 

abundantes. Se ha detectado que “la emigración de las madres suele apuntar a un proyecto 

claro y preciso: mejorar las condiciones de educación de sus hijos e hijas, construir una 

casa, liberarse del marido maltratador, consolidar un proceso de divorcio, poder enfrentar 

sus obligaciones familiares y deudas, salir del desempleo, los bajos salarios, la pobreza y 

las escasas oportunidades sociales y económicas, el deseo de ampliar sus horizontes, 

etc.”174  

Asimismo, Claudia Pedone, en una investigación realizada en el Ecuador, sostiene 

que “la feminización de la migración internacional ha puesto nuevamente en debate temas 

sobre las relaciones familiares no resueltos en la sociedad de origen: el maltrato, la 

desintegración familiar, la falta de paternidad responsable, las asimetrías en las relaciones 

de género y los conflictos en los vínculos generacionales”.175 

La diversidad de justificaciones hace difícil identificar claramente las razones y 

generalizarlas. Lo cierto es, que la migración femenina en Susticacán, se ha ido 

incrementado con el paso del tiempo y posee características muy particulares. La mayoría 

de las mujeres son recibidas por familiares que migraron previamente a Estados Unidos. 

“El porcentaje de las migrantes susticacanenses, no es tan alto ya que muchas de ellas ya 

tienen padres o hermanos acá [en Estado Unidos] y les mandan dinero para vivir allá en el 

pueblo. Por eso, no tienen que arriesgarse en el ir y venir a través de la frontera. A menos 

que se comprometan en matrimonio con alguien y vayan por ellas de los Estados 

Unidos”.176 Al respecto, Santiago Díaz reconoció que desde que se inició la amnistía en 

Estados Unidos (en la década de los noventa), muchas mujeres empezaron a irse por su 

cuenta; cuando anteriormente sólo se iban como acompañantes de sus padres, maridos o 

hermanos. 

                                                 
174 Celia Quiroga Celia (coordinadora), Los costos humanos de la emigración, Editorial Centro de Estudios 
Superiores Universitarios (CESU)-Universidad Mayor de San Simón (UMSS)  y Fundación del Programa de 
Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), Serie Cochabamba, Bolivia, 2007, p. 15. 
175 Ídem. 
176 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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Sin embargo, recientemente, “el número de mujeres susticacanenses que se 

integraron al flujo migratorio hacia Estados Unidos, ha ido en aumento. Una de cada siete, 

emprenden el viaje por su cuenta”.177 Sin duda, este ejercicio de autónomo de toma de 

decisiones es el resultado de la prolongada ausencia de los esposos, hermanos, tíos, primos 

o figuras masculinas en los hogares. De tal manera que la mujer susticacanense ha tenido 

que tomar el control de diversas actividades y algunas de esas decisiones les ha llevado a 

migrar a Estados Unidos aunque el porcentaje sigue siendo bajo; pues el flujo  migratorio 

es predominantemente masculino. Sin embargo, se debe reconocer que la ausencia de la 

figura materna está causando algunos estragos en la familia susticacanense. 

En la actualidad, algunos miembros de familias migrantes han expresado que 

“tienen mamá de fin de año; ahora ya no sólo, son los hombres los que abandonan el hogar 

familiar.”178 La ausencia de la mujer en Susticacán se hace sentir en el municipio, como lo 

comentó Alfonso, el menor de siete hijos de una familia, quien comenta que desde hace 21 

años dejó de ver a su madre, por que ella se fue como migrante para Estados Unidos y se 

llevó a dos de sus hermanos. Desde entonces, su papá se hizo cargo de los cinco hermanos 

que se quedaron en México. El padre administraba el dinero que su esposa le mandaba y 

ésta situación continuó hasta el año 2002. Alfonso, sólo pudo concluir que la migración y 

“el dinero enviado nunca podrán restituir la falta de cariño de una madre”.179 Para muchas 

familias en Susticacán, “la migración es una decisión frente a la pobreza,180 es el sueño de 

una vida mejor, aunque lo cierto es que no para todos se cumple; ya que tras la migración, 

poco a poco se diluyen algunos de los más importantes vínculos familiares. 

Cabe destacar que para algunas madres migrantes, “la decisión de irse puede ser 

muy penosa y la separación también está colmada de sentimientos de culpa. Para los hijos 

                                                 
177 Ídem.  
178 Leticia Calderón Chelius, en el programa Diálogos en Confianza con el tema: ”Familias de migrantes”, 
transmitido el día miércoles 12 de septiembre de 2007 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. La 
Dra. Calderón Chelius es profesora-investigadora en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y 
actualmente Jefa del Área de Sociología Política y Económica del mismo Instituto. 
179 Alfonso Hernández Gómez, oriundo de 28 años. Actualmente, labora como ayudante de seguridad en la 
presidencia municipal en Susticacán, entrevista el día 14 de septiembre de 2008. 
180 Efrén Mendoza, entrevistado en el programa Diálogos en confianza con el tema: ”Familias de migrantes”, 
entrevista transmitida el día miércoles 12 de septiembre de 2007 por el Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional. Efrén Mendoza es coordinador de Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia 
(SMAEL) 
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la pérdida del cuidado y el afecto de la madre pueden tener un alto costo emocional. Sean 

cuales fueren las circunstancias, las mujeres emigrantes suelen tener escaso margen de 

opción, y se ven obligadas a dejar atrás a sus seres queridos. La experiencia de las madres 

desde que toman la decisión de migrar, durante el periodo de separación y durante el 

proceso de reunificación, suele estar marcada por sentimientos de depresión, desesperanza, 

pérdida del sentido de la vida, tristeza y dificultades funcionales”.181 

Otro aspecto importante que el fenómeno migratorio está dejando en el municipio, 

es la disminución en la edad de los jóvenes migrantes. Si bien “la migración hacia Estados 

Unidos, es una tradición muy arraigada en Susticacán”,182 en la actualidad los jóvenes 

migran en edades más tempranas. En este pueblo, entre los jóvenes recién salidos de 

secundaria, se considera a la migración como ‘el paso obligado a la madurez’. En la 

comunidad, “hay muchos jóvenes cuyos padres les ofrecen la oportunidad de continuar sus 

estudios, para que posteriormente tengan una mejor vida aquí mismo en la comunidad, pero 

los jóvenes, la rechazan. Cuando están en secundaria, ya no piensan en continuar la 

preparatoria, porque lo primero que piensan es con quien se van a ir a Estados Unidos y 

ésta, es una situación que la mayoría de los jóvenes ya tienen muy definido”.183  

Sin importar, los tan conocidos peligros asociados al paso ilegal por la frontera, 

seguirá siendo un reto a superar entre los individuos más arriesgados. Incluso, algunos 

oriundos han opinado que “sería mejor que las autoridades norteamericanas, dejaran el paso 

libre (ya que los norteamericanos también necesitan de esa mano de obra) para que los 

paisanos llegaran con bien a donde van. No está bien que se vayan, en la forma en que 

dejan sus familias pero bueno, no hay de otra, tienen que”.184 “Se van nuestros familiares, 

nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros conocidos y se queda uno con mucho 

pendiente; porque uno oye decir de los trabajos que pasan para cruzar. Me quedo con 

mucho pendiente viendo el peligro que hay: pasar por el cerro, a pasar por el agua. Dicen, a 

mi no me consta, pasan frío, hambre y sed... mucha sed. Eso es por lo que han pasado dos 
                                                 
181 Celia Ferrufino Quiroga, op. cit., p. 16. 
182 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
183 Ídem. 
184 Elena de la Rosa Miranda, oriunda y ama de casa de 48 años, quien en su tiempo libre apoya a las 
actividades de la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de septiembre 
de 2008. 
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de mis hermanos y uno de mis hijos”.185 En este panorama triste pero pragmático, se debe 

reconocer que la situación económica actual, da la razón a los que son empujados a 

moverse fuera de sus comunidades de origen. 

Como es sabido, muchas son las motivaciones que empujaron a la migración más 

antigua, como en la más  reciente. Lo cierto es que a  raíz de ‘la ida’, surgieron “familias 

amparadas en las relaciones sociales, más amistosas, conectando indisolublemente a los que 

en México, quizá nunca se hubieran conocido”.186 Estas  familias transnacionales, son las 

que en la actualidad, tejen las redes de apoyo a los ‘nuevos’ que quieren llegar a Estados 

Unidos. De cierta manera, este comportamiento es positivo pues su acción garantiza la 

integridad de ‘los que se van’. Sin embargo, por el otro lado perpetúa el desarraigo 

poblacional, que ya deja ver sus estragos en los rostros de los pueblos.  

Las redes migratorias también, “protegen a los niños”187 para que lleguen con bien a 

donde les esperan sus familiares en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, muchos de 

ellos regresan pero ya no para vivir en su lugar de origen, solo permanecen unos quince 

días en vacaciones y se regresan para Estados Unidos.188 Cabe destacar, que como resultado 

de tan lamentable trance, México pierde su bono demográfico, pierde la inversión que ha 

hecho en salud y educación para su población y pierde talento joven. Cada día se fuga 

valiosísimo capital humano de nuestro país, que seguramente colmará con sus bondades a 

donde sepan apreciarlo y le brinden oportunidades para desarrollarse; ese lugar es Estados 

Unidos. Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿quiénes asumen el costo real de la 

migración? Sin duda, gran parte de la respuesta se encuentra en las familias que sufren la 

partida del ser querido; los migrantes dejan huecos irreparables. 

 

 

                                                 
185 Ídem. 
186 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
187 Leticia Calderón Chelius, entrevista transmitida en el programa Diálogos en Confianza con el tema: 
‘Familias de migrantes’, transmitida el día miércoles 12 de septiembre de 2007, por el Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional. 
188José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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2.4 Las remesas a través del proceso migratorio susticacanense 

 
“Los migrantes, son el brazo económico de sus 

comunidades”.189 Y, “todas las empresas que se 

dedican al envío de las remesas, lucran con las 

historias de las familias”.190 

 

La decisión de migrar, es una solución cada día más común entre los pobladores y 

sus comunidades, independientemente de sus diversos contextos. En nuestros días, la 

migración ante todo se ha convertido en una estrategia de las familias para allegarse de 

mayores recursos económicos. Antes de marcharse cada migrante establece acuerdos muy 

particulares con sus respectivas familias, uno de esos compromisos, ha sido el envío de 

dinero. Con el paso del tiempo, ésta forma de reciprocidad, se ha transformado en un 

elemento crucial en la organización de la vida transnacional entre México y Estados 

Unidos.  

Las remesas en sí, constituyen un buen ejemplo de cómo los vínculos familiares o 

comunitarios organizados en redes migratorias transnacionales, se han materializado en 

forma monetaria. Estos recursos económicos, son considerados como una fuerza muy 

importante para el sostenimiento de las familias de los migrantes. Aunque paradójicamente, 

la búsqueda de mayores ingresos monetarios se ha convertido en una de las causas más 

importantes del despoblamiento definitivo de las comunidades, y del consecuente abandono 

de las familias en nuestro país. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), “Zacatecas ocupa el primer lugar entre los estados con más alto índice de 

migración hacia Estados Unidos; seguido por Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y 

                                                 
189 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca del estado de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
190 Lydia Madero García, entrevistada para el programa Diálogos en confianza con el tema: ”Familias de 
migrantes”, entrevista transmitida el día miércoles 12 de septiembre de 2007, Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional. Lic. Madero es funcionaria en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
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Veracruz.”191 Así pues, Zacatecas ha tenido una participación central en los movimientos 

migratorios hacia Estados Unidos cuyo origen se remonta a más de cien años. En esa 

dinámica, los susticacanenses, también se han inscrito en la larga tradición migratoria a 

Estados Unidos; que, originalmente los llevó a los estados de California, Illinois, Nevada y 

Colorado y, que en la actualidad, los ubica en Utah y Kansas. 

El envío y recepción de remesas tiene una problemática particular, debido a los 
mecanismos disponibles para que los migrantes hagan llegar el dinero a sus familiares, 
además de los costos y riesgos asociados al proceso.  

La mayoría de los susticacanenses que reciben remesas provenientes de Estados 

Unidos, deben acudir a cobrarlos al municipio de Jerez y lo realizan a través de los tres 

principales sistemas de envío: 
 

Cuadro 2-C  Forma en que envían las remesas los migrantes 

 
  migrantes % 

Money Gram, Western Union y Dinero Express 390 68.54% 
Bancomer, Banamex y HSBC 95 16.70% 
Otro medio o no contestaron 84 14.76% 
Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de 
Susticacán, Zacatecas. 

En menor medida, se llevan a cabo las transferencias ‘de bolsillo’. Estas consisten en 

que un paisano, amigo o familiar, se encarga de llevar a Susticacán, el dinero de otra 

persona que permanece en Estados Unidos. La mayoría de estas transferencias, tienen lugar 

durante las fiestas patronales. Lo cierto es que a través del envío de dinero, los ‘ausentes’, 

se hacen ‘presentes’. 

 

 

 

 

                                                 
191 Alfredo Valadez Rodríguez, “A Zacatecas 300 millones para apoyar a los migrantes”, La jornada, martes 
23 de diciembre de 2008, p. 37. 
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2.4.1 Remesas familiares: el beneficio que llega a los hogares susticacanenses  

 
“Mi hijo cuando estaba en Utah, nos mandaba dinero una vez 

al mes y con eso nos tenía que alcanzar; de por sí, no era su 

obligación. Yo le agradezco mucho,  porque cuántos jóvenes, 

se van y se desentienden de la familia para siempre”.192 

 Los procesos transnacionales que hoy atestiguamos tienen largos antecedentes que 

quedaron asentados en los estudios pioneros que Manuel Gamio193 realizó en la década de 

1920, y que marcaron el inicio en la investigación académica acerca de la migración de 

mexicanos hacia Estados Unidos.  

A partir de esos trabajos, se sabe que al menos desde las primeras décadas del siglo XX, 

el envío de remesas era una práctica bien establecida por parte de los trabajadores 

mexicanos que se aventuraban al norte. En el caso de Susticacán, su dinámica regional y 

extensa tradición migratoria se remonta a finales del siglo XIX, por ello no cabe duda que 

este municipio, ya recibía remesas para los tiempos en que Gamio realizó sus indagaciones. 

Sin embargo, no se cuenta con información sobre estas etapas iniciales. 

Los primeros datos confiables permiten establecer con seguridad que al menos para la 

década de 1940 (y tal vez, un poco antes) algunas familias susticacanenses, que 

participaron en el acuerdo bracero, ya recibían dinero de Estados Unidos en forma regular. 

Pero es posible que, puesto que las remesas familiares son un reflejo de compromisos de 

orden familiar, la práctica de enviar dinero a las familias en Susticacán haya comenzado 

con el proceso migratorio mismo. También es seguro que a mediados del siglo XX, ya 

había tiendas en el pueblo que se ocupaban, entre otras cosas, de cambiar los dólares que 

llegaban de Estados Unidos. Al parecer se trataba ya de una práctica cotidiana, o al menos 

muy frecuente, que ha continuado hasta nuestros días. 

                                                 
192 Elena de la Rosa Miranda. Oriunda y ama de casa de 48 años, en su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán. Entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
193 Manuel Gamio estableció que el fenómeno migratorio ya tenía un definido carácter regional, donde 
Jalisco, Michoacán y Guanajuato eran los principales estados expulsaban migrantes al norte. También estudió 
los montos y los destinos del dinero que enviaban los migrantes. Su trabajo es considerado como la primera 
investigación acerca de la migración y las remesas como uno de sus beneficios. 
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Los ingresos enviados convertidos en remesas cumplen la función de ‘retorno y 

vínculo’ entre los que se quedan y los que se van. Estos recursos se han convertido en una 

fuerza muy importante para el sostenimiento de las familias en México y en también 

Susticacán. 

Por la naturaleza misma del ingreso migratorio (parte de un salario) y las limitaciones 

de la economía estatal (elevada dispersión poblacional, estrechez del mercado doméstico, 

casi nulos encadenamientos productivos internos, etc.) en la región de estudio se presenta lo 

que Jorge Durand denomina remesas como salario, y sólo parcialmente se observa lo que 

llama remesas como inversión. En este sentido el papel desempeñado por la migración, a 

pesar de haber sido determinante para el mantenimiento de la estabilidad social, ha 

propiciado un bajo equilibrio económico en Susticacán, que lamentablemente es acorde con 

la perspectiva del crecimiento estatal.  

Asimismo debe reconocerse que los migrantes mexicanos, que se incorporan al 

mercado de trabajo estadounidense, perciben ingresos con mayor o menor regularidad 

dependiendo de las condiciones laborales particulares en que se encuentre cada uno de 

ellos. De manera cotidiana, buena parte de esos ingresos se traducen en envíos de dinero 

para los familiares que han quedado en las comunidades de origen. En el caso de 

Susticacán, y con relación a la recepción de remesas, el Presidente municipal señaló que:  

• Las remesas representan el 70% del total de los ingresos de los hogares locales que 

reciben en envíos de dinero desde Estados Unidos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, encuestas y observaciones 

realizadas en Susticacán, se desprende que las remesas familiares, se emplean en orden de 

importancia: 

a) Consumo cotidiano del hogar  

b) Reparar y/o ampliar la vivienda 

c) Dotar el hogar de artefactos domésticos  

d) Pagar los estudios de los últimos hijos de la familia 
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e) Compra de vehículos 

f) Solventar gastos en caso de urgencia familiar: enfermedades y accidentes 

g) Dar ‘gustos’ a la familia (madre, padre y hermanos) 

h) Manutención de ancianos en la familia  

i) Apoyar a la realización de las fiestas patronales en la comunidad 

Los resultados de la encuesta en Susticacán acerca del empleo de las remesas, aparecen en 
el Cuadro 2-E: 
 

 
Cuadro 2-D  Forma en que emplean las remesas 

 
Personas encuestadas con familiares emigrantes 100 100.00% 
Consumo cotidiano del hogar  84 84.00% 
No respondieron 16 16.00% 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizada a 100 habitantes de 
Susticacán, Zacatecas. 

“Uno de los beneficios de la migración en el municipio, lo representa sin duda, el arribo 

de estos recursos económicos, que alienta directamente a la generación de empleos en 

Susticacán como en el sector de la construcción. Muchas veces los migrantes envían dinero 

para mejorar sus hogares en Susticacán. “La puesta en marcha de estas obras permite que 

algunas personas se empleen como albañiles”194 o peones en las rancherías y tengan 

empleo. Con lo cual “se alienta el movimiento económico en general”.195 Cabe destacar, 

que la presidencia municipal desconoce los montos de las remesas enviados por los 

susticacanenses en Estados Unidos. Sin embargo se estima que “cada familia, recibe por 

mes entre 100 y 300 dólares. La gente de aquí es precavida a la hora de mencionar cifras, 

pues temen la envidia de vecinos y familiares. Le temen a los problemas.”196 En la encuesta 

la mayoría no contestó. 

                                                 
194 Ilsa Nava Solís, empleada de 18 años, cuyo padre trabaja como albañil temporal en Susticacán, Entrevista 
realizada el día 16 de septiembre de 2008. 
195 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
196 Ídem. 
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En el caso de Susticacán, el impacto de las remesas tiende a restringirse al ámbito de la 

subsistencia familiar, educación de los hijos o hermanos menores y a la compra de 

vehículos. Esto nos indica que el proceso migratorio reduce el rezago económico y sus 

consecuencias en la comunidad, pero que a la larga no beneficia a la comunidad, ya que 

perpetúa el fenómeno migratorio, como relata la señora Delfina Félix: “Se fue porque se 

nos enfermó un muchacho y nos endrogamos mucho, que ya quieren los centavos, él ni 

ganas tenía de irse; pero tuvo qué.”197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Delfina Félix Jacobo, oriunda del lugar y ama de casa susticacanense, entrevistada para el documental 
“Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el 
Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
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2.4.2 Remesas colectivas y clubes de migrantes, resultados en Susticacán 

 
“La comunidad llama, es un imán al que 

todos obedecen”.198 “Hay dinero de este lado 

como del otro y, se trata de arreglar los 

problemas de las comunidades”.199 

En muchas ocasiones, los individuos más arriesgados son apoyados por las redes de 

migrantes para que logren su objetivo, de este modo los interesados sortean con más 

agilidad, algunas de las dificultades más importantes que conlleva el migrar, tales como el 

costo del viaje; el cruce exitoso; el alojamiento; la obtención de información útil acerca del 

sitio; su manutención temporal y finalmente, hallar una fuente de empleo. Hasta ese 

momento, la acción de las redes resolvió una buena cantidad de situaciones, posteriormente 

será tarea del recién llegado el redoblar esfuerzos para aprender otro idioma, desenvolverse 

en otro ambiente200 y lo más importante, mantenerse activo en un mercado laboral que les 

permita enviar dinero a casa.  

Todas estas circunstancias dejan una huella indeleble en muchos migrantes, para 

algunos representa el desarraigo total de su tierra en México. Mientras que para otros, el 

mismo evento los deja ligados de forma manera indisoluble con las comunidades que los 

vieron salir, en parte quizá por el hecho de arriesgar la vida al cruzar la frontera y también 

por la añoranza del terruño y de los seres amados. Lo cierto es que, “la lejanía ha llevado a 

algunos a redescubrir su identidad y eso, de alguna forma, ha impulsado a los migrantes a 

tener presente su tierra natal”.201  

                                                 
198 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca del estado de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
199 Otomí Domínguez, entrevistado para el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, 
transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
200 Al respecto, Manuel Gamio (antropólogo, estadista y demógrafo mexicano que estudió la migración 
mexicana hacia Estados Unidos, en la década de los veinte) fue el primero en considerar el talento intelectual 
y laboral de los migrantes. Los definía como listos, audaces e ingeniosos, sin duda lo eran, ya que habían 
llegado a Estados Unidos; además habían encontrado trabajo en la industria en las minas, fábricas, los 
ferrocarriles y la agricultura de capitalista de ambas naciones; habían aprendido otras disciplinas, nuevas 
formas de trabajo y organización, tales consideraciones se encuentran en el libro de Devra Weber, Roberto 
Melville y Juan Vicente Palerm, Manuel Gamio, El inmigrante mexicano la historia de su vida. Entrevistas 
completas, 1926-1927, p. 24. 
201 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
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Por su parte, el nuevo entorno también ha transformado a los paisanos. Su estancia en 

territorio estadounidense ha dejado frutos en ellos, pues han aprendido nuevas formas de 

trabajo y organización, han experimentado otras formas de vivir, que de alguna manera, les 

ha impulsado a trasladar mejoras del país receptor a sus comunidades de origen. Los 

migrantes buscan los medios para materializar sus inquietudes y mantener contacto con sus 

paisanos, por ello se integran en diversos clubes de oriundos. Estas organizaciones, por las 

funciones sociales que cumplen y los beneficios que aportan a sus miembros, son una de las 

formas asociativas de migrantes mexicanos en Estados Unidos más integrales.  

Cabe mencionar que la organización entre migrantes no es un fenómeno desconocido, 

se trata de una faceta de la migración cuyo estudio se ha renovado con interés desde la 

década de los ochenta tanto en la discusión pública, como en la académica. Este 

resurgimiento aparece ligado, por un lado a una nueva dinámica asociativa entre los 

inmigrantes mexicanos de primera generación en el vecino país y, por el otro, al diseño de 

políticas del Estado mexicano encaminadas al aprovechamiento del potencial de este 

fenómeno organizativo. 

“A principios del siglo XXI, los casi 24 millones de personas de origen mexicano 

residentes en los Estados Unidos poseen varios tipos de asociaciones”.202 Estas suelen 

distinguirse según su conformación, por migrantes de primera generación o por 

descendientes de generaciones anteriores. En las comunidades transnacionalizadas que se 

han integrado por inmigrantes de primera generación, las formas más comunes de 

organización son: los clubes de migrantes o de oriundos y las asociaciones deportivas (ligas 

y equipos) que reúnen a inmigrantes originarios de la misma localidad, con sus 

federaciones y ligas respectivas.  

Los mexicanos en los Estados Unidos llegan también a organizarse en torno a una 

membresía religiosa, en asociaciones religiosas o parroquiales, sin que importe el lugar de 

proveniencia de los miembros. Entre las organizaciones de inmigrantes mexicanos de 

generaciones anteriores, se distinguen todo tipo de asociaciones políticas, culturales y 

                                                 
202 Guillaume Lanly y Basilia Valenzuela V. M. (compiladores), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en 
los Estados Unidos, Editorial Universidad de Guadalajara, México, 2004, p.11. 
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sociales de la comunidad mexicana. Se trata de instituciones políticas más maduras con 

amplia influencia política en la sociedad. 

La mayoría de los connacionales que han salido de México, por lo general se integran 

en alguna asociación para el progreso de su comunidad de origen, cuyo objetivo es apoyar 

económicamente la construcción de diversas obras de beneficio social. “En México, la 

participación de los migrantes es fundamental para la vida del pueblo. Sin este apoyo las  

fiestas patronales no serían posibles, y menos aún, la realización de diversas obras, ya sean 

obras públicas, fiestas cívicas o ceremonias religiosas en honor a sus santos patronos”.203  

En este sentido, los clubes de zacatecanos en el extranjero poseen una amplia 

trayectoria de logros en su entidad. Estas organizaciones mantienen una conexión con sus 

comunidades de origen, situación que crea una identidad colectiva e individual que los 

impulsa a “gastar sus ahorros en la realización de ceremonias cívicas como fiestas, 

concursos, rifas y /o eventos deportivos y religiosos. De esta manera, los migrantes estén 

donde estén siguen participando activamente en los cambios que se producen en sus 

pueblos de origen”.204 

La participación de los clubes de migrantes en Susticacán, ha sido determinante para el 

desarrollo del municipio. Por ejemplo, en el año 2000 dos obras de suma importancia: la 

Casa Hogar de Susticacán y el Nuevo Panteón Municipal fueron entregadas a sus habitantes 

en la cabecera municipal. También se construyó y dotó de equipo a  la Sala de Cómputo de 

la telesecundaria Benito Juárez. Mientras que en la comunidad de Los cuervos se concluyó 

el Lienzo Charro; se pavimentó la Plaza de San Antonio y se construyeron unos baños 

públicos para atender las necesidades de los peregrinos durante la fiesta patronal. Estas 

obras fueron concluidas gracias al apoyo del gobierno municipal y al club de paisanos de 

Chicago, que en la actualidad se encuentra desintegrado. 

Con el objeto de prevenir la desintegración de los clubes de migrantes en California y 

Utah, en enero de 2008 José de Santiago Díaz, se dio a la tarea de visitar ambos clubes de 

paisanos para apoyar a su reintegración. Al respecto, declaró que: “Estas visitas tuvieron la 
                                                 
203 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
204 Ídem. 
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finalidad de conformar y reactivar los clubes susticacanenses. En California ya existía el 

club de migrantes llamado ‘El pueblo’, éste es el más antiguo con el que cuenta Susticacán. 

En esta visita se reactivó su registro, se renovaron los planes de acción y se realizaron 

diversas reuniones con los miembros y con el presidente de esta asociación, con miras a 

concretar más obras en nuestro municipio.  

Lamentablemente, desde el año pasado no se ha llevado a cabo ninguna obra con la 

participación de los paisanos, debido a que hace falta renovar la mesa directiva, porque la 

gente ya no quiere participar. Pues no se ha generado la rotación de dirigentes desde hace 

10 años, es decir que desde el inicio del club siempre han trabajado los mismos miembros. 

De alguna forma sienten que ya es cansado, que han participado lo que debían, por 

supuesto, se entiende su posición ya que estar al frente representa mucho trabajo y la labor 

social que realizan, es intensa.  

En el caso de Salt Lake City, Utah, prevalece la inquietud por participar en eventos para 

reunir fondos e invertirlos en Susticacán. Se estaba trabajando en la presentación de 

proyectos a la mesa directiva en los cuales nos pudieran apoyar. Sin embargo, este club 

(por ser el de más reciente creación) no cuenta con la federación expedida por el consulado. 

Lo cual frena, al menos temporalmente, las iniciativas en beneficio del municipio que los 

vio salir”.205 

En opinión de José de Santiago Sánchez, existen dos factores que han impedido el buen 

desempeño de los clubes de migrantes susticacanenses en Estados Unidos: el primero, “se 

debe en gran medida, a la ausencia o abstención de los miembros en las reuniones, a la falta 

de interés en las propuestas que en muchas veces ocasiones, ha llevado a la fragmentación 

del grupo en diferentes bandos de opinión y como resultado, se han frenado las acciones a 

favor del municipio, el segundo, se debe a la actual recesión económica en Estados Unidos, 

esta situación ha provocado que los paisanos, sean más cautelosos en sus gastos y en el 

                                                 
205 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. Cabe destacar que no se tuvo acceso a los documentos en los que 
se especifican los resultados de las reuniones del ex presidente municipal con los clubes de migrantes en 
Estados Unidos. 
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tiempo que dedican en las organizaciones de migrantes”.206 Todo esto en su conjunto, ha 

puesto en peligro la existencia de los dos clubes, con los que aún cuenta el municipio. 

Se debe reconocer que Susticacán, ha atravesado por diversas vicisitudes económicas, 

laborales y poblacionales a lo largo de su historia. En los años recientes, esta situación se ha 

agudizado aún más, debido a que el municipio no ha podido acceder a los beneficios del 

Programa 3X1”.207 Según José de Santiago, la razón está ligada a la dificultad para 

conformar exitosamente los clubes de oriundos ante las autoridades ni tampoco se cuenta 

con proyectos consensuados. Por lo tanto, los gobiernos federal, estatal y municipal no 

otorgan a Susticacán los recursos de dicho programa; cuyas solicitudes se realizan a través 

de los clubes. Ante este panorama, el municipio únicamente se beneficia del Programa de 

Oportunidades. “Lo cual ayuda, pero no es suficiente”.208 Por ello convierte en prioritario, 

el apoyo que otorgan los clubes a sus comunidades de origen. 

En Susticacán, se puede constatar los  innegables beneficios209 que ha dejado la 

organización de paisanos que trabajan desde Estados Unidos, cuyos logros en gran medida 

han sido posibles por las remesas colectivas que son enviadas por los clubes. Al mismo 

tiempo, estas acciones dejan al descubierto una importante característica de los 

susticacanenses en la distancia, que es su comportamiento como grupo solidario, que sigue 

velando por su comunidad sin importar su ubicación, porque cooperar para las fiestas de la 

Virgen ‘es de ley’. 

 

                                                 
206 Ídem. 
207 Los orígenes del programa se remontan a la década de los setentas, periodo en el que ya se emprendían 
obras vinculadas con las necesidades de las parroquias, escuelas, adultos desamparados y familias en pobreza 
extrema, es decir, obras en su mayoría de impacto social y de beneficio común. De forma general el Programa 
3x1 se financia con remesas colectivas, el financiamiento de los proyectos se basa en el principio de que por 
cada dólar que aporten las organizaciones de migrantes, los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal) contribuirán cada uno con un dólar más, los fondos recaudados son dirigidos al desarrollo de 
proyectos de infraestructura social básica en las comunidades de origen de migrantes. 
208 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
209 Este fenómeno también tiene importantes consecuencias de orden político, ya que los últimos presidentes 
municipales de Susticacán, así como las autoridades de la iglesia local, han visitado California y Utah 
intentando ganarse la confianza y recursos de los paisanos en el norte. El hecho es que los clubes 
normalmente se encargan de reunir fondos que finalmente constituyen remesas colectivas cuando son 
enviados a los pueblos de procedencia. Escuelas, caminos, alumbrado, arreglos o mobiliario en las iglesias, la 
compra o equipamiento de ambulancias, incluso becas para la educación de alumnos de bajos recursos, son 
algunos  ejemplos de propósitos para los cuales son destinados estos recursos monetarios.  
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2.4.2.1 La fiesta patronal y la llegada de los paisanos: nuevas idas a Estados 

Unidos  

 
“La comunidad llama, y cuando llama hay que cumplir 

aunque se esté del otro lado. La  fiesta, es el momento en que 

nos reencontramos con los ancestros, se refuerza la 

pertenencia a nuestro pueblo. Son los lazos comunitarios que 

atan, arraigan y le dan sentido a nuestro peregrinaje por el 

mundo”.210 

 

Las remesas han jugado un papel destacado en la dimensión cultural de la vida 

comunitaria. Por un lado, las remesas familiares reflejan los compromisos morales de orden 

familiar; mientras que las remesas colectivas lo hacen en el contexto comunal. Una de sus 

manifestaciones más significativas, son las fiestas religiosas en las que participan con igual 

interés, tanto los clubes de migrantes como las familias de la comunidad. 

En Zacatecas, como en la mayoría de las comunidades en México; la migración se ha 

convertido en algo cotidiano. Tan es así, que este fenómeno poblacional también ha 

permeado a los ritos religiosos de nuestro país; ejemplo de ello es la realización anual de la 

‘Fiesta del Hijo Ausente’.211 Esta conmemoración, originalmente surgió para reconocer el 

esfuerzo de los nochistlenses, que habían migrado de Zacatecas212 hacia Estados Unidos. 

Sin embargo, esta migración como fenómeno masivo, también estaba presente en otras 

comunidades de Zacatecas, así como en otras entidades del país como Guadalajara, 

Aguascalientes y León, por ello el número de participantes  a la celebración fue creciendo 

paulatinamente. 

                                                 
210 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
211 La celebración de esta fiesta se remonta al 29 de julio de 1962, fecha a partir de la cual, a instancia del cura 
José Hernández y con el permiso del Cardenal José Garibi y Rivera, se realiza anualmente una concentración 
de nochistlenses migrantes en la entidad; la cual se denominaría: ‘El hijo ausente’, “Fiesta del hijo ausente” 
en  http://www.nochistlan.gob.mx/hijo.html, [consultado el 8 de diciembre de 2008] 
212 Para la década de los sesenta, la migración zacatecana se dirigía casi exclusivamente a California. 
Posteriormente, los flujos migratorios provenientes de esta entidad, diversificaron sus destinos migratorios 
hacia otros sitios en Estados Unidos. En la actualidad la población zacatecana se ubica en California, Illinois, 
Nevada, Colorado, Utah y Kansas. 
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Esta consiste en instar a los oriundos de esas entidades a volver a sus comunidades de 

origen y  participar en una misa que se lleva a cabo cada último domingo del mes de julio. 

Este acontecimiento tiene lugar desde 1962 y se considera que, “no sólo es un acto de 

confirmación religiosa, sino de fraternidad y de recíproco entendimiento entre los hijos de 

esta tierra; que por varias razones se encuentran ausentes”.213  Ejemplos como el anterior, 

muestran que las remesas colectivas y familiares, destinadas a las fiestas patronales, tienen 

una larga historia. 

La fiesta real es la hora en que los ‘ausentes’, retornan a su lugar de origen y por un 

instante, se borra la tristeza en los rostros de los que vieron alejarse a sus seres queridos. Y 

los que regresan, por un momento, detienen la marcha del tiempo, para volver a la tierra de 

sus padres y así reunidos, gozar con los festejos. 

Susticacán posee un amplio calendario festivo tanto religioso como profano. Sin 

embargo, las fiestas patronales214 de la comunidad son las que reúnen a una mayor cantidad 

de paisanos que vienen de Estados Unidos. “En navidad o en las fiestas patrias, se oye que 

vienen los familiares; como es un pueblo chiquito, bien que se sabe quien vino. Pero la 

fiesta en honor de la Virgen del Rayo, es la que jala más gente”.215 

Las fiestas religiosas más importantes del municipio y sus localidades son tres: La fiesta 

de San Antonio que se realiza en El Chiquihuite del 5 al 13 de junio, la de la Virgen del 

Rayo que se realiza en Susticacán del 7 al 16 de agosto216 y la de San Pedro que se celebra 

                                                 
213 Fiesta del hijo ausente en  http://www.nochistlan.gob.mx/hijo.html, [consultado el 8 de diciembre de 2008] 
214 El origen de las fiestas patronales se ubica en los países del mediterráneo europeo. El fenómeno de las 
comunidades organizadas allá en torno al santo patrono es conocido como ‘campanilismo’. El santo patrono 
elegido, se convierte en el protector de la comunidad. El culto al santo patrono es un fenómeno ampliamente 
extendido por todo México. Robert C. Smith, “Reflexiones sobre migración, el estado y la construcción, 
durabilidad y novedad de la vida transnacional”, http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/SMITH.pdf 
p. 60., [consultado el 18 de febrero de 2008] 
215 Elena de la Rosa Miranda. Oriunda y ama de casa de 48 años, en su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán. Entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
216 En el caso de Susticacán, la primera veneración religiosa consideró a Santo Tomás como protector, más 
tarde se consideró a San Pedro de Alcántara y para el año 1677 se comenzó a venerar a la Virgen de la 
Inmaculada y Purísima Concepción. Finalmente, a partir de 1858 y hasta la  actualidad, los cultos religiosos 
se dirigieron a la Virgen del Rayo. Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal, “Enciclopedia de los Municipios de México”, Gobierno del Estado de Zacatecas, 
México, 2005 en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/, [Consultado el día 4 de 
diciembre de 2008] 
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en Los Cuervos en los días del 16-24 octubre.217 Sin embargo, solo para realización de la 

fiesta en honor de la Virgen del Rayo, los pobladores de las tres localidades, junto con sus 

migrantes, aportan vastos recursos económicos y celebran con música de banda, danzas de 

matlachines (de origen indígena), castillos hechos de fuegos pirotécnicos, procesiones y 

ofrecimientos de flores. Otro evento muy esperado es la peregrinación y arribo de los 

migrantes. Por lo tanto, la asistencia y participación económica de los ausentes, son 

cruciales en estas fechas. 

Las actividades de organización para las fiestas se definen con anticipación, como es el 

caso de la dedicada a la Virgen del Rayo. Ésta se lleva a cabo durante nueve días en agosto 

de cada año.218 La responsabilidad se divide en nueve grupos, y cada día un grupo se hace 

cargo del novenario correspondiente a esa jornada. El encargado del grupo (normalmente 

integrado por personas de una misma familia) reunirá la cuota requerida por familia, que va 

de los 100 dólares o una cantidad menor, sujeta a la capacidad de los donantes. Desde 

luego, es una cuota voluntaria pero existe un gran interés por parte de los paisanos a la hora 

de cooperar para esta fiesta religiosa. 

Cabe destacar, que desde hace algunos años, la presidencia municipal optó por 

deslindarse del manejo monetario219 para la organización  de este evento. De tal modo que, 

algunas actividades logísticas se delegan a particulares ajenos a Susticacán y que son 

expresamente contratados para llevar la música, los juegos pirotécnicos, la danza, y realizar 

el arreglo de la iglesia. Por ello se desconocen los montos de los recursos económicos 

aportados por los susticacanenses,220 fuera y dentro del país, para la realización de este 

festejo religioso.  

                                                 
217 Los edificios más antiguos del municipio, son la capilla de San Pedro (1562) ubicada en la comunidad de 
Los Cuervos y la capilla de San Antonio ubicada en el Chiquihuite (1694); les sigue en antigüedad el templo 
de la Virgen del Rayo (1704), cuya arquitectura es popular con bardas y fachadas están construidas de 
mampostería de piedra de cantera en estilo rústico.  
218 Lo que distingue a las remesas colectivas destinadas a financiar las fiestas patronales es su carácter cíclico 
anual y el ser un proyecto público finito, hace que los pobladores participen con más ahínco.  
219 La administración de los fondos suele correr por cuenta de un comité, aunque las autoridades de la iglesia 
en Susticacán están al tanto de todo y sus sugerencias suelen ser atendidas. Los gastos para la procesión, los 
castillos pirotécnicos y en general la cohetería ocupan prácticamente el total de la suma recaudada. El dinero 
restante es donado a la iglesia. 
220 Las remesas colectivas juegan un papel clave en la articulación de las comunidades transnacionales porque 
involucran una dimensión simbólica que falta en las remesas familiares. Es decir, que éstos envíos confieren 
identidad ‘colectiva’ a los migrantes. 
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Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rayo, por su emotividad y por la 

cantidad de actividades que consideran, se llevan a cabo a través de   diversas ceremonias 

religiosas en el templo,  que integran procesiones diarias con sus cortejos de danzas de 

reminiscencia indígena, ofrendas, música, cohetes y el repique de las campanas en el justo 

momento de los servicios religiosos. La jornada religiosa comienza antes del alba con la 

primera peregrinación. Se lleva serenata y se le cantan ‘las mañanitas’ a la virgen. A media 

mañana tiene lugar la procesión en los ranchos y se asiste a misa. Por la tarde, los 

habitantes de las localidades peregrinan a la cabecera municipal y, van a la misa en 

Susticacán. Cada noche, el ambiente de la fiesta se reanima con la quema de uno o más 

castillos pirotécnicos; a la par que ocurre el desfile y la verbena; mientras que la banda 

anima con música a la gente, a través de  incesantes dianas y canciones. La algarabía llega a 

su punto máximo con el baile popular, al que acuden los oriundos de las tres localidades del 

municipio, y lo hacen en múltiples camionetas, que en su mayoría ostentan placas de 

Estados Unidos.  

A primera instancia, se podría pensar que el retorno de los migrantes, sólo responde a la 

necesidad de asistir a los festejos patronales. Lo cual en sí, representa una verdadera 

peregrinación impregnada de espiritualidad, de reencuentro familiar y de reconciliación con 

el terruño. Sin embargo, este acto de fe, también tiene su lado mundano; ya que “la fiesta es 

el momento perfecto para lucir los autos, la ropa y los regalos”221 que de alguna manera, 

muestran el éxito obtenido en Estados Unidos’.  La fiesta también es el momento en el que 

renacen las esperanzas de los jóvenes por contar con nuevas experiencias de vida, 

reconocimiento comunitario y bienes materiales a los que en condiciones normales en el 

pueblo, no obtendrían tan fácilmente. “De oídas saben que allá (en Estados Unidos) les va 

bien, ellos (los migrantes) vienen con la troca (vehículo automotor o camioneta), los 

animan y se los llevan a Estados Unidos”.222 Esto último, reaviva diversas inquietudes y 

expectativas en el municipio. 

                                                 
221 Ricardo Rosales, Director del Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar en Zacatecas, entrevistado para 
el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 
2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
222 Juana Pérez López, ama de casa de 65 años, oriunda de la comunidad, entrevista realizada el día 16 de 
septiembre de 2008. 
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Al compás de la fiesta, resurge el orgullo de pertenencia al pueblo, surgen noviazgos, se 

fijan fechas de boda, y paradójicamente también se tienden las conexiones familiares para 

los que se quieren ir al ‘otro lado’, puedan lograrlo. De tal modo que entre los gozos de la 

fiesta y los reencuentros familiares; ahí en el seno de la comunidad, se planean estrategias, 

rutas y costos que las familias de los jóvenes migrantes habrán de asumir. Se traza 

entonces, el destino de los nuevos incursionantes al flujo migratorio. En el curso de la 

investigación, se descubrió que el fenómeno cíclico de carácter religioso-social que 

representa la celebración de la Virgen del Rayo, reactiva otro fenómeno social ahora ya no 

tan circular, como la migración de susticacanenses a Estados Unidos. De acuerdo con 

Matías Gutiérrez Guerrero, actual presidente municipal de Susticacán, durante la fiesta de 

la Virgen del Rayo del año 2010 arribaron al municipio entre 200 a 250 oriundos 

provenientes de Estados Unidos para los festejos patronales.  

Y con ello, entre los jóvenes del municipio, resurge el impulso de la mejora económica, 

la aventura o cumplir el paso a la madurez; esto implica, necesariamente, tomar la ruta que 

lleva al norte. Tras los festejos, inician los planes y las despedidas. 

De acuerdo con el presidente municipal de Susticacán, los volúmenes migratorios 

comenzaron a aumentar de manera significativa, “a principios de los ochenta y finales de 

los noventa; siempre después de las fiestas de agosto. Era muy común ver que no sólo 

jóvenes se iban; sino que familias completas migraban de forma definitiva a Estados 

Unidos.”223 Esta situación se ha ido agravando aún más con el paso del tiempo; como 

resultado del desgaste paulatino de la ‘circularidad’, que antes permitía constantemente a 

los migrantes regresar a sus comunidades de origen y volver a sus puestos laborales en 

Estados Unidos casi sin ningún problema. De tal forma, que en nuestros días, la posibilidad 

que tienen los migrantes de retornar a sus hogares, se ha reducido dramáticamente debido a 

varios factores. 

En primer lugar, podemos referirnos al endurecimiento de las leyes migratorias que se 

dio después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que, de alguna manera, ha 

propiciado la criminalización de los migrantes y ha restringido aún más, el acceso al 

                                                 
223  Ídem. 
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territorio de Estados Unidos. Los arriesgados, deben hacerlo por sitios más peligrosos, con 

tal de esquivar los controles migratorios. 

En segundo término, está la crisis por la que atraviesa Estados Unidos; y que se refleja 

en las redadas de la que diariamente son objeto miles de migrantes en la Unión Americana. 

Ello significa vivir a la sombra; temiendo a las autoridades policíacas y a las diversas 

instituciones del gobierno. Aunado a esto, se deben tomar en cuenta los efectos de la crisis 

mundial, que ha dado como resultado la constante precarización de las condiciones de vida 

en las comunidades de origen de los ausentes. “Casi sin querer, a los paisanos en Estados 

Unidos se les está presionando por todas partes, para quedarse allá”.224 

Esta situación es un ejemplo de cómo se impulsa a los migrantes a quedarse en 

territorio estadounidense, “cuando se llega la fiesta patronal, aquí del lugar, vienen 

personas que han estado mucho tiempo en el ‘otro lado’, traen camionetas grandes, nuevas 

o en buenas condiciones, aunque se ignora la manera en que fueron adquiridas. Muchas 

veces las traen de crédito y las deben todas. Entonces los jóvenes se empiezan a ilusionar y 

creen que cuando lleguen a Estados Unidos, muy rápidamente van a adquirir una igual.”225 

Ante el ambiente que prevalece en ambos lados de la frontera, “ahora, los familiares les 

están diciendo al hermano, al primo, al sobrino: aquí (en Estados Unidos) está muy duro; 

mejor, como sea, detente allá (en México)  mientras que antes les decían, vente, yo te 

ayudo. Porque ahora, ni ellos mismos, están encontrando trabajo. Incluso, he escuchado 

comentarios de gente que se fue a California y que en su momento tuvieron oportunidad de 

agarrar casa e irla pagando; a últimas fechas las perdieron. Esto pasó, porque ya no tienen 

con qué solventar los pagos tan altos. Y se están regresando a vivir en apartamentos, 

aunque también las rentas son elevadas”.226  

No obstante, los movimientos migratorios persisten y se ha detectado que “cada año los 

susticacanenses que radican en Estados Unidos, asisten a las festividades patronales (en su 

                                                 
224  Ídem.  
225 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo del lugar, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” 
en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
226 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008.  
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mayoría a la de la Virgen del Rayo) y cuando se van, se llevan consigo a jóvenes que no 

habían salido antes. Tan sólo en la cabecera municipal de Susticacán, alrededor de diez 

jóvenes sin experiencia migratoria previa”,227 se integran al éxodo humano. “Por eso, 

mucha gente se sigue yendo. No se trata de cruzar, sino de encontrar un destino mejor, una 

vida nueva”.228 

 “La preocupación de quienes se fueron y de quienes regresaron, es mejorar la forma de 

vida en los pueblos y quizá, hacer que disminuyan entre los jóvenes el deseo de migrar”229 

aunque sin duda, las muestras de mejora de vida (grandes camionetas, regalos costosos, las 

mejoras de la casa), seguirá siendo un poderoso imán que atrae al norte y la fiesta, es la 

ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
227 Ídem. 
228 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
229 Ídem. 
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2.4.3 Remesas, abundancia con límite: también para Susticacán. 

 
“La mayor parte de la gente que se va de Susticacán 

a Estados Unidos, lo hacen ilusionados por el 

espejismo del dólar. ¿Pero, esto cuánto ha de 

durar?”230 

 

En México la migración y las remesas han sido origen de largos debates y  en 

numerosas ocasiones se ha demostrado que éste binomio es tan paradójico, como sus 

causas. Sin embargo, un análisis, incluso superficial, permite corroborar qué tan cuantiosos 

han sido los montos percibidos año con año, como la pérdida poblacional derivada del flujo 

migratorio de mexicanos a Estados Unidos.231 

A lo largo de los años, la bonanza económica en forma de remesas, había tendido al 

alza. “Entre 2000 y 2006, la cantidad de remesas creció significativamente cada año, 

ayudando a la manutención de las familias de los trabajadores migrantes, pero el aumento 

se niveló en 2007 y ahora ha comenzado a disminuir.  

“Entre enero y mayo de 2008, ha habido un descenso de poco más de 668 millones de 

dólares, si se compara con el mismo período del año pasado. Sólo en mayo, las familias en 

México recibieron alrededor de 171 millones de dólares menos que el año anterior”,232 

indicó el análisis.  

Sin embargo, en 2009 “el envío de remesas por parte de los mexicanos en Estados 

Unidos, constituyó la segunda fuente de ingresos más importante de nuestro país, y pese a 

la crisis económica global, los 12 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos 

siguen mandando remesas y de las exportaciones de petróleo. México se ha convertido en 

el principal receptor de las remesas en América Latina y actualmente ocupa el tercer lugar a 

                                                 
230 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
231 Se estima que cada año 500 mil mexicanos han salido de México rumbo a Estados Unidos, ésta situación 
se ha venido dando desde los últimos seis años. 
232 EFE, “Derrumba, baja construcción en EU a remesas del país” en  
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/derrumba_baja_construccion_en_eu_a_remesas
_del_pais/280064, [consultado el día el 9 de julio de 2008] 
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nivel mundial después de India y China, a pesar del desempleo y las restricciones que 

sufren los mexicanos en el extranjero”.233 Tal como la desaceleración económica en 

Estados Unidos y que en términos reales, hará sentir entre la mano de obra mexicana a 

través de: 

a) Mayor desocupación en la industria de la construcción, misma que representa una 

importante fuente de empleo para un número elevado de trabajadores de origen 

mexicano; 

b) Mayores dificultades para que los migrantes indocumentados encuentren 

ocupación, ante controles oficiales más estrictos en los lugares de trabajo. 

c) Crecientes controles fronterizos deberán sortear los trabajadores mexicanos que 

intenten migrar a Estados Unidos234 pues seguramente habrá una mayor vigilancia. 

Tales predicciones se han convertido en una realidad que se verifica tras “la recesión 

estadounidense que llega a través de la frontera. Ésta provocó que las remesas cayeran un 

4.2% entre enero y agosto de 2008, en comparación con el mismo periodo del año pasado, 

de acuerdo con el Banco Mundial. De manera sorprendente, el Banco de México informó 

que esta tendencia se revirtió en octubre del mismo año, cuando las remesas se elevaron de 

manera brusca”.235 Sin embargo, éste repunte puede ser considerado como un mal presagio; 

ya que el incremento podría provenir de indocumentados que perdieron sus empleos y que 

bien pudieron repatriar sus ahorros antes de regresar a casa. Asimismo, se espera que miles 

de familias en México vean disminuido su poder adquisitivo y por lo tanto, el desarrollo de 

nuestro país. 

                                                 
233 Sonia García Ochoa, “Siguen fuertes las remesas: el COLEF” en 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1228893.htm, [consultado el día 4 de diciembre de 2010] 
234 Consecuentemente, el Pew Hispanic Center, de Washington D.C., señaló que el número de 
indocumentados en Estados Unidos se ha estabilizado (apenas por debajo de 12 millones) luego de años de 
crecimiento. Sin lugar a dudas, éste en parte es resultado de la recesión estadounidense pero también porque 
ahora es más difícil cruzar la frontera, publicado en “Migrantes: fin del sueño americano?”, La jornada, 
martes 23 de diciembre de 2008,  p. 23. 
235 Ídem. 
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Otra de las causas que también han favorecido al descenso de remesas a México,236 se 

debe al tiempo que nuestros paisanos llevan radicando en Estados Unidos. Los migrantes 

que llevan entre 5 y 10 años en el extranjero, son los que más dinero han enviado a sus 

comunidades de origen a lo largo de los años. Mientras que los migrantes recientes y los 

que llevan más de 10 años fuera son los que envían menos; los primeros, porque buscan un 

empleo e ingreso estable y cuando lo consigan, enviarán sólo una parte de su salario a 

México. En el caso de los segundos, tampoco enviarán grandes montos ya que la mayoría 

de ellos, se han establecido definitivamente en Estados Unidos.237 Probablemente, lograron 

su  legalización y consiguieron la reunificación familiar. Lo que sin duda, representa la 

inminente ruptura de vínculos familiares y por lo tanto, económicos con México.  

Esta situación ya se vislumbra claramente en Susticacán, donde más del 80% de las 

familias, cuentan con algún miembro que les envía dinero desde Estados Unidos. Como 

resultado de esta situación, poco a poco la población del municipio ha ido disminuyendo, 

hasta alcanzar un nivel alarmante. De las “542 viviendas registradas en el Censo del 

2005”,238 en la actualidad sólo “se encuentran habitadas 329”239 y se espera que estas cifras 

aumenten dramáticamente, tras la afluencia de los paisanos que acuden año con año a la 

fiesta la Virgen del Rayo. Pues como ya se sabe, el retorno de los peregrinos reactiva el 

ciclo migratorio de susticacanenses a Estados Unidos. (Ver Cuadro 2-F) 

Cabe aclarar que la constante disminución de los pobladores de Susticacán, poco tiene 

que ver con el fallecimiento de sus oriundos. Tan sólo en 2005, “quedaron asentados 7 

decesos”240 contra los “34 susticacanenses que en ese mismo año, se reportaron como 

migrantes en Estados Unidos”,241 este hecho en sí, resulta significativo para un “pueblo de 

                                                 
236 Las remesas juegan un rol central a nivel macroeconómico en la economía mexicana, por citar un ejemplo: 
en el año 2007 éstas  superaron por más de 3 veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “El impacto de las remesas familiares en México y su uso 
productivo”, Editorial Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2007 en 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SE-ISS-06-08.pdf. 
237 Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el país vecino residen 29.3 millones de personas de origen 
mexicano, de los que 11.1 millones son nacidos en México. 
238 Gobierno del Estado de Zacatecas e Instituto Nacional Geografía y Estadística, “Anuario de estadísticas 
del estado de Zacatecas en el Censo de 2005”, Editorial INEGI y Gobierno de Zacatecas, México, 2005,        
p. 140. 
239 Ídem, p. 107. 
240 Ídem, p. 72. 
241 Ídem, p. 93. 
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1,102 habitantes.”242 Sin embargo, el impacto negativo más contundente, se inicia con la  

pérdida poblacional que se agudiza con la reunificación familiar en Estados Unidos. Sin 

lugar a dudas, en un tiempo más la segunda generación de hijos de mexicanos residentes en 

la unión americana tendrán poca identificación con México.  

 

Cuadro 2-E  Viviendas habitadas y población en Susticacán 

  2005 2008 
Viviendas habitadas 542 329 
Personas que Fallecieron 7 n/d 
Personas que Emigraron 34 n/d 
Habitantes 1346 1102 
Menores de edad 5 a 15 años 324 n/d 
Edad mediana 16 a 59 años 45 n/d 
Adultos mayores 60 años en adelante 977 n/d 
Nacimientos 32 n/d 
Fuente datos: Censo 2005 y Anuario de estadísticas Edo. Zacatecas 
2008 

 Estos factores incidirán en la ruptura definitiva no sólo de vínculos monetarios y de 

pertenencia con nuestro país, sino que paulatinamente favorecerá la desaparición de 

Susticacán como municipio, mismo que seguramente agonizará ante un despoblamiento 

inminente. 

Al respecto, el presidente municipal de Susticacán declaró que “la mayoría de los 

susticacanenses, realmente no se encuentra en la apremiante necesidad de generar sus 

propios recursos; ya que se atienen al arribo garantizado de las remesas”.243 En el mismo 

sentido, la Sra. Enriqueta Jacobo Marín, refirió que era “muy difícil encontrar en 

Susticacán, una muchacha que quisiera hacer el quehacer en casa; pues de alguna forma a la 

mayoría de la gente del  pueblo, le llega dinero de Estados Unidos. Por eso, ya no quieren 

trabajar. Todo les parece un trabajo muy pesado”.244 Aunque lo paradójico, es que ella 

tampoco estaba dispuesta a realizar las labores domésticas y opta por pagar para que 

alguien lo realice en su lugar.  

                                                 
242 Dato obtenido del Primer Informe de Gobierno de la Presidencia Municipal de Susticacán 2008, p. 41. 
243 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
244 Enriqueta Jacobo Marín de 42 años; madre de dos migrantes en Estados Unidos, dueña de una tienda de 
abarrotes en la cabecera municipal de Susticacán, entrevista realizada el día 16 de septiembre de 2008. 
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Como se puede vislumbrar, el arribo de estos recursos monetarios está cambiando al 

municipio más de lo que se puede apreciar a simple vista. Sin embargo, en un municipio de 

autoconsumo como Susticacán, también cabe preguntarse ¿qué tanta es la necesidad 

económica de los oriundos? y ¿en qué podrían emplearse para permanecer en el municipio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

 
                                                            Capítulo  3 
 

Migración: costos sociales y humanos en Susticacán 
 
 

 

“La mayoría de la juventud se va a Estados Unidos, 

allá son muy trabajadores, vienen y traen sus dólares, 

hacen sus casitas, ya las tienen más bonitas, aquí en el 

pueblo. Ellos quieren vivir mejor”.245 Y cuando ya se  

establecieron allá, “empezaron a mandar por los 

[familiares y amigos] que quedaban en el pueblo, 

para llevárselos al otro lado”.246  
 

 

3.1       Migración susticacanense a Estados Unidos: costo comunitario  

Con el paso del tiempo, México ha avanzando hacia una transición demográfica 

poco favorable. Ésta se ha visto agravada por tres factores que de alguna forma se han 

entrelazado: el primero es un marcado envejecimiento poblacional;247 el segundo, es el 

rezago económico que se ha detonado como un problema multifactorial, el tercero; una 

permanente migración de su población que se ha dirigido mayoritariamente hacia a Estados 

Unidos.  

Anteriormente, el crecimiento poblacional de adultos mayores, no se percibía como 

una problemática grave, debido al rápido crecimiento demográfico que se había registrado. 

En 2004, la población de México ascendía a 103.2 millones de habitantes”.248 Ese mismo 

                                                 
245 Magdalena Chávez entrevistada en el documental “Tierra de Migrantes acerca del estado de Zacatecas”, 
transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
246 Ricardo Rosales, Director del Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar en Zacatecas, entrevistado en el 
documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 
2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
247 El envejecimiento de la población es uno de los mayores retos a los que se enfrentará la sociedad mexicana 
durante la primera mitad de este siglo. El incremento relativo de la población en edades avanzadas, que inició 
a mediados de los noventa, continuará durante toda la primera mitad del siglo XXI, primero a un ritmo 
moderado y después en forma más acelerada, hasta alcanzar una proporción del 28% de la población en el año 
2050, Virgilio Partida Bush, “Situación Demográfica Nacional”, en 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2003/01.pdf, [consultado el día 12 de abril de 2009] 
248Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.asp?mx/tema=P, [consultado el día 12 de abril de 2008] 
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año, el “Consejo Nacional de Población (CONAPO), estimó que nacieron poco menos de 2 

millones de nuevos mexicanos y cerca de 469 mil fallecieron; lo que resultó un aumento 

neto de 1.52 millones de personas.”249 Lo que significa que cada año miles de jóvenes 

ingresarán al mercado laboral; mientras que sus posibilidades de encontrar un empleo bien 

remunerado,250 así como sus posibilidades de acceder a una vida digna no se incrementan 

con la misma rapidez.  

 

Cuadro 3-A: Población mexicana en 2004 (millones) 
  2004 % 
Población mexicana Total 103.2 100.00% 
Nacimientos 2 1.94% 
Fallecimientos 0.469 0.45% 
Crecimiento de población 1.531 1.48% 
Fuente: "Tendencias y características del envejecimiento demográfico en 
México", Elena Zuñiga Herrera en 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2004/sdm24.pdf, p.32. 

 

De tal manera, que una proporción considerable de la población opta por migrar a 

Estados Unidos, como en el caso de Zacatecas.251 Con este hecho, se puede prever que 

como un resultado de la migración, no sólo se perderá una gran parte de nuestro bono 

demográfico y talento humano, sino que también se provocará el despoblamiento y 

desarraigo de las comunidades. Este panorama ya se vislumbra en Susticacán, donde la 

mayor parte de la población que aún prevalece en el municipio, está integrada  

principalmente por adultos mayores y niños; y en menor grado, por adultos de edad 

mediana.252  

                                                 
Elena Zúñiga Herrera, “Tendencias y características del envejecimiento demográfico en México”, p. 32. 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2004/sdm24.pdf, [Consultado el día 17 de abril de 2008] 
250 El Artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que: “Toda 
persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, le 
asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”. XI Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en 1948 en Bogotá, 
Colombia en http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/publ/docutrab/dt-110/texto.shtml, [consultado el día 26 
de marzo de 2009] 
251 De acuerdo con estimaciones del Censo General de Población y Vivienda 2005 del estado de Zacatecas, el 
98.29% de la población que emigró de México, se dirigió a Estados Unidos, p. 94. 
252 De los 1,346 susticacanenses que habitaban el municipio en el año 2005, 324 eran menores de edad entre 
los 5 y los 15 años; 45 eran adultos de edad mediana y el resto (977) se integra por adultos mayores. Entre 
2003 y 2004 se registró el nacimiento de 32 niños. Censo General de Población y Vivienda 2005 del estado de 
Zacatecas en el apartado sobre Susticacán, pp. 67, 81, 220 y 250. 
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Rodolfo García Zamora, ha considerado que la migración puede convertirse en un 

factor de desarrollo social en el ámbito local. Sin embargo, en el caso de nuestro país, tal 

afirmación es cuestionable si se analiza que en los más de cien años de creciente migración 

mexicana hacia Estados Unidos y envío de remesas, no se han logrado reducir las 

profundas asimetrías económicas253 entre ambos países e incluso con frecuencia, se ha 

comprobado que si bien el arribo de estos recursos monetarios han paliado parcialmente las 

deficiencias económicas de las comunidades, pero que de ningún modo, han mejorado 

sustancialmente la situación de algunos sectores de la economía, como por ejemplo lo que 

se refiere al campo mexicano. 

“En nuestro país, la gente no vive del campo, es una labor dura y mal remunerada. 

Las condiciones no son las adecuadas para poder cosechar lo que ellos esperaban, y en vez 

de lograr un beneficio económico las familias quedan más endeudadas”.254  En muchos 

casos, “las remesas se han utilizado, sólo para saldar las deudas generadas por trabajar el 

campo”.225555 Por lo tanto, no es de extrañarse que el campo mexicano, sea el mayor expulsor 

de migrantes.256  

  

En algunas ocasiones, inversiones producidas a partir del arribo de las remesas han 

sido la base para generar microempresas o negocios pequeños. Asimismo, estos recursos se 

han utilizado para el autoconsumo familiar; para la realización de las fiestas patronales y 

para arreglar las casas de los habitantes en el municipio. Si bien es cierto que las remesas 

han permitido la satisfacción de algunas de las necesidades primordiales de los pobladores; 

también se debe reconocer que a través de estas acciones no se han generado condiciones 

                                                 
253 El monto actual de salario mínimo en México va de los $56.70 a los $59.82 (dependiendo del área 
geográfica) por una jornada laboral de 8 horas. Mientras que en Estados Unidos, oscila entre los 4 y 8.50 
dólares por hora.  Las asimetrías salariales  entre ambos países son considerables. Asimismo,  existe una 
persistente oferta laboral en los sectores agrícola, industrial y de servicios en Estados Unidos; ello seguirá 
siendo un fuerte imán de la migración mexicana hacia aquel país.    Servicio de Administración Tributaria, 
“Salarios mínimos” 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/ 
[consultado el día 3 de abril de 2011] y United States Labor Department “Wage and Hour Division (WHD)” 
http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm, [consultado el día 22 de abril de 2009] 

254 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
255 Ídem. 
256 Durante las últimas décadas del Siglo XX, es notable el incremento de los flujos de la migración 
indocumentada, que se ha transformado en la modalidad migratoria predominante.  
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de trabajo sostenible ni una vida digna en las comunidades receptoras. La realidad en 

Susticacán muestra que cada vez es menos probable que los migrantes regresen a habitar las 

viviendas que construyeron o remodelaron pues, al paso del tiempo se han ido 

estableciendo más permanentemente en Estados Unidos y con esto, se derrumba la idea de 

desarrollo digno e incluyente tras el arribo de los recursos monetarios enviados por los 

ausentes porque cada vez son menos los familiares a quienes enviar estos recursos. Cada 

vez hay menos gente en Susticacán y en cambio, hay más casas deshabitadas. 

“Un treinta por ciento de las casas del municipio han sido abandonadas. Por 

ejemplo, alrededor del jardín principal del municipio tan sólo se encuentran habitadas, tres 

de las diez casas que rodean a este sitio de descanso.”257 La mayoría de las fachadas de las 

casas, se encuentran conservadas, ello da al municipio una apariencia próspera y en 

crecimiento. No obstante, “Susticacán se ha ido despoblando paulatinamente a causa de la 

migración”.258 Cabe destacar que la recepción garantizada de remesas cada mes, se ha 

convertido en un medio de subsistencia entre los oriundos que aún prevalecen en la 

comunidad.  

La llegada de dichos recursos ha evitado que los susticacanenses se empleen en 

labores consideradas poco dignas o mal remuneradas. Si bien es cierto, que el hecho de 

librarse de trabajos indeseables podría considerarse como un privilegio; también podría 

considerarse como una manifestación de pobreza.259 Derivada paradójicamente, no de la 

falta de recursos económicos, sino de la poca disposición u orientación productiva para 

mejorar su condición actual a través de acciones (trabajo) que les permita activar el 

desarrollo.260 Aunque también se debe reconocer que ante la ausencia de desarrollo,261 ya 

                                                 
257 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010. Entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
258 Ídem. 
259 La pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres 
humanos. La pobreza está relacionada con el acceso desigual y limitado a los recursos productivos y con la 
escasa participación en las instituciones sociales y políticas. Deriva de un acceso restrictivo a la propiedad, de 
bajos ingreso y consumo, de limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de insuficientes logros 
educativos, en salud, en nutrición, en acceso, uso y control en materia de recursos naturales, y en otras áreas 
del desarrollo.  Irma Arraigada,  “Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género”, en 
http://www.revistafuturos.info/futuros14/pobreza_genero.htm, [consultado el día 12 de diciembre de 2010] 
260 Esta afirmación se aplica a los susticacanenses que se encuentran en posibilidad de ser económicamente 
activos.  
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tradicional en el municipio los pobladores han echado mano del trueque y otras estrategias 

de apoyo entre las familias para mantener a flote la economía de subsistencia característica 

del lugar y de esta manera, evitar ser únicamente en receptores pasivos de remesas. Sin 

embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la situación en  Susticacán no ha mejorado y 

todos estos factores en su conjunto, seguirán reactivando los ciclos migratorios hacia 

Estados Unidos. Los que se van al otro lado de la frontera, son mayoritariamente jóvenes, 

hombres y mujeres que cuentan con apoyo económico y logístico otorgado por las redes de 

familiares y amigos. 

Como ya se mencionó previamente en este documento, se estima que cada año, tras 

las fiestas de la Virgen del Rayo, tiene lugar el flujo migratorio de entre diez y doce 

muchachos, cuyas edades oscilan entre los quince y los dieciocho años. Frecuentemente, al 

ser entrevistados, los oriundos refirieron que los jóvenes se ven obligados a abandonar el 

pueblo ante la falta de empleos permanentes y bien remunerados y las pocas expectativas 

de encontrar mejores oportunidades futuras si permanecen en el municipio. Por lo tanto, la 

partida de sus miembros, se ha convertido en un trance común y necesario para la 

subsistencia y desarrollo de las familias. Los que se quedan, son adultos mayores, mujeres 

al cuidado de los hijos y adultos mayores. 

Cabe señalar que en Susticacán, ni la amenaza de convertirse en un pueblo 

deshabitado, ni el padecimiento del duelo migratorio262 y emocional al ver desmembradas a 

sus familias, ha motivado a los lugareños junto con sus autoridades, para encontrar otras 

fuentes de ingresos y actividades productivas que eviten la marcha al norte de sus 
                                                                                                                                                     
261 De conformidad con los conceptos dados a conocer como fundacionales en términos del desarrollo por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se tiene 
que el desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones 
de selección para las personas. Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente 
se refieren a tres: (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad de tener una vida prolongada y 
saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. Es a partir de estas tres 
finalidades que se derivan muchas otras. Dato obtenido en http://www.zonaeconomica.com/concepto-
desarrollo, [consultado el día 9 de mayo de 2009] 
262 El concepto de duelo migratorio sería aplicable no sólo a situaciones de emigración motivadas por 
precariedad económica y condiciones de subsistencia, sino también a aquellas personas que tienen que salir 
del territorio donde habitan por motivos de violencia, guerras o persecución, entre otras. En todos los casos, a 
los problemas inherentes al proceso migratorio (condiciones del desplazamiento, precariedad, rechazo en el 
país de destino, etc.) se suma la pérdida extraordinariamente significativa de los vínculos con la tierra y con 
las gentes que les vieron crecer. Valentín González Calvo en El duelo migratorio, 
http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-132-1-el-duelo-migratorio.html [consultado el día 14 de 
febrero de 2009] 
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habitantes. Sin embargo, se debe reconocer que esta situación, también se ha perpetuado en 

gran medida a que las autoridades en turno (presidencia municipal) esperan que todo el 

apoyo económico y soluciones provengan de los migrantes. 

Esta postura se aprecia con claridad cuando el presidente municipal declaró que “los 

pobladores constantemente, se quejan de que no tienen trabajo y aunque, ellos mismos 

podrían autoemplearse, no lo hacen. La mayoría de los susticacanenses, buscan 

necesariamente tener un patrón y un salario. Si no es de esta manera, prefieren quedarse 

desempleados. Se autoderrotan antes de luchar, aunque existen numerosas huertas 

abandonadas que requieren mucha mano de obra. Se necesita mucha gente para arreglar las 

tierras y cosechar la fruta y el clima de aquí es excelente para sembrar cualquier cosa. Lo 

que se siembra se da, probamos con jitomate, repollo o lechuga y resultó muy bien. Existen 

muchos terrenos abandonados y ni porque el agua (para regar los sembradíos y refrescar al 

ganado) es gratis,263 hay gente que quiera trabajar.  

“En Susticacán, existe mucho adormecimiento en el sentido de una convicción de 

superación a través de proyectos y de auto emplearse. En lugar de eso, la gente se queda 

esperando al dinero que sus parientes les envían de Estados Unidos. Son mínimas las 

acciones que toman por su cuenta para ser autosuficientes. Eso es un gran obstáculo para 

salir del rezago.”264  “Las personas del municipio, ya no se preocupan por buscar otras 

formas de ingresos y ocupaciones. Por lo tanto, la migración se ve como la única salida a 

sus necesidades. El desempleo que es una situación muy común en el municipio, queda 

paliado con los dólares que llegan de Estados Unidos y así las familias pueden mantenerse. 

Pero, hay otros pobladores que no los reciben y ni aún así, se ponen a trabajar.”265  

No obstante, el presidente municipal también reconoció: “Debemos asumir nuestra 

responsabilidad como gobierno. Tal vez, no hemos motivado suficientemente a la gente 

                                                 
263 En Susticacán, el derecho al uso del pozo es gratuito. El vital líquido se otorga a los solicitantes que así lo 
acuerden con el ganadero que cuente con un pozo en sus terrenos. Asimismo, el gobierno municipal condona 
el pago de consumo eléctrico a los habitantes. Esta medida se estableció con la finalidad de promover la 
puesta en marcha de proyectos comunitarios. Lo cual, no ha ocurrido en el presente. 
264 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo del lugar, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” 
en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
265 José de Santiago Díaz. Oriundo, Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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para que hagan algo por su cuenta, aunque hay mucho por hacer.”266  Sin lugar a dudas, 

existen diversos obstáculos –ideológicos y de actitud- para la puesta en marcha de 

proyectos que permitirían a Susticacán ser más productivo. A decir del presidente 

municipal la situación precaria del municipio se debe a lo siguiente: 

a) La afluencia constante de remesas desincentiva a los individuos receptores para 

buscar una actividad laboral o para desarrollar iniciativas orientadas a la creación de 

negocios propios. Esta actitud, se deriva de una falta de visión empresarial que se 

observa en la mayoría de susticacanenses, tanto en jóvenes como adultos que aún 

prevalecen en el municipio. 

b) La mayor parte de la población espera que las acciones y soluciones provengan de 

sus autoridades, a pesar de que existe entre los susticacanenses, una gran 

desconfianza hacia sus representantes locales. En general los habitantes temen que 

las propuestas gubernamentales, orientadas al desarrollo de la comunidad,  a través 

de los proyectos productivos, sean sólo parte de los discursos políticos y que al final 

de los  periodos de gobierno, no se obtengan los resultados prometidos. Pero 

tampoco cooperan para alcanzar prosperidad para Susticacán. 

c) Existe un número muy limitado de personas que muestran interés por invertir en un 

negocio propio. La mayoría de la población en el municipio se integra por adultos 

mayores; cuyos ingresos provienen de las remesas que les envían sus familiares 

desde Estados Unidos. Por lo tanto, temen la pérdida de sus recursos en tales 

empresas. Ante ese panorama, prefieren mantener un ingreso seguro o sus ahorros 

que garanticen sus necesidades en la vejez. En el caso de las amas de casa, buscan 

garantizar el gasto de sus hogares.   

d) Los individuos que podrían participar en proyectos productivos, temen perder el 

control y posesión de sus bienes (tierras y casas) ante la puesta en marcha de dichas 

iniciativas. Asimismo, temen perder su voz y voto en la toma de decisiones a favor 

del bien mayor de la comunidad.  

                                                 
266 Ídem. 
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e) La cercanía geográfica con el municipio de Jerez, cuya actividad económica es 

mayor, desmotiva las iniciativas empresariales en Susticacán. Debido a que la 

mayoría de los lugareños resuelve sus necesidades en la población vecina, donde los 

comerciantes y prestadores de servicios ya tienen tiempo establecidos y cuentan con 

experiencia en su actividad. 

f) El municipio posee un gran potencial turístico que los susticacanenses  prefieren no 

desarrollar. En diversas entrevistas, los oriundos manifestaron un marcado rechazo 

al arribo de turistas y a los problemas que se generarían por su afluencia al pueblo, 

como podrían ser la disposición inadecuada de la basura, la desmedida explotación 

de la flora y fauna del lugar, el incremento de la delincuencia, entre otros. 

Todas son explicaciones posibles, pero lo cierto es que para que Susticacán resurja 

como municipio productivo es necesario que haya gente productiva con un excedente 

económico y capacitación para invertir en el municipio. Lo cual es complicado si se 

considera que en el territorio de Susticacán prevalecen 45 personas en edad productiva, 345 

niños y 977 adultos mayores de 60 años. Mientras que el resto de la población joven ya 

migró a Estados Unidos. Las familias prevalecen en el municipio sin la presencia de los 

padres de familia. 

En las entrevistas aplicadas a los pobladores,267 se deja ver que el arribo de remesas 

se ha convertido en un medio de subsistencia en Susticacán, a través del cual se accede a 

diversos bienes materiales, así como a un cierto nivel de vida que otorga a los destinatarios, 

prestigio y seguridad al interior de su comunidad. “El dinero enviado del ‘otro lado’, ha 

servido para hacer realidad el sueño de muchas familias, como el de construir o mejorar su 

casa.”268  Sin embargo, a pesar del arribo de esta bonanza económica, el municipio se está 

convirtiendo en un pueblo abandonado. 

“Todo lo que ven aquí, está más o menos arreglado y eso, es gracias a los que se 

encuentran trabajando en ‘el otro lado’. Realmente aquí la gente es muy pobre, va al día, 

                                                 
267 En la visita al municipio de Susticacán, se aplicaron 100 cuestionarios a los oriundos. A petición de los 
entrevistados sus nombres han sido modificados. 
268 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
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aunque la impresión es otra, todos dependen del dólar”.269 “Susticacán tiene muchas casas 

hermosas, pero la mayoría están vacías a causa de la migración a Estados Unidos.”270 En 

este municipio es evidente que la falta de un proyecto comunitario-municipal de desarrollo, 

resulta en la reactivación anual de los flujos migratorios hacia Estados Unidos y sus 

costos,271 son aún insospechados. El caso de Susticacán es sólo un ejemplo, donde el 

principal costo del proceso migratorio es asumido por la gente de nuestro país.  

En realidad, los costos e impactos negativos de la migración son múltiples, igual 

que las pérdidas que generan. A continuación se describen algunos de los costos 

comunitarios asociados a la migración: 

a. Desamparo y falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales 

mexicanas. Se pone en duda, su capacidad para crear lineamientos económicos y 

sociales que favorezcan a la mayoría de los connacionales. Susticacán, es un claro 

ejemplo de esta situación, “siempre que se vienen las elecciones no importa de que 

partido sean, prometen: empleo, prometen esto y lo otro. Pero cuando se van [del 

cargo], todo sigue igual”.272 

b. Abandono forzado de la patria promovido por ambas naciones.  Del lado 

mexicano, surge la migración ante la carencia de un proyecto de nación incluyente 

para la mayoría de sus habitantes, mientras que del lado norteamericano; el 

endurecimiento de las leyes migratorias obliga a los migrantes a permanecer por 

más tiempo en Estados Unidos. Al respecto Fernando de Santiago, opinó: “En 

Susticacán, nunca ha habido trabajo para todos los de aquí, pero partir de la década 

de los noventas, tiempo en que se dio la amnistía en Estados Unidos, jóvenes entre 

                                                 
269 Ídem. 
270 Guadalupe Loera, Presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de 
Susticacán, Zacatecas. Entrevista en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, 
transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
271 Costo es el sacrificio o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo. Definición 
obtenida de http://www.eumed.net/cursecon/dic/c13.htm, [consultado el día 3 de abril de 2009] 
272 Elena de la Rosa Miranda; oriunda y ama de casa de 48 años, en su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán. Entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008.  
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15 a 20 años eran los que más tendían a migrar allá. Aunque en la actualidad, 

muchachos aún más jóvenes, se están yendo y se quedan allá definitivamente.”273 

c. Disminución del bono demográfico. Se da como resultado del permanente flujo 

migratorio de una población joven, sana274 y emprendedora que se encuentra en su 

mejor etapa productiva. La cual beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos,275 

cuya población envejece rápidamente.  

Se estima que “De los 45.5 millones de latinos en Estados Unidos, 64% es 

de origen mexicano; el cual 40% es primera generación de inmigrantes 

mexicanos.  Más de la mitad de todos los inmigrantes mexicanos recientes 

tienen entre 18 y 34 años de edad. La gráfica 3.1 nos muestra la situación:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 Fernando de Santiago Díaz; oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en 
Susticacán. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
274 “Las estadísticas disponibles sobre la prevalencia de una amplia gama de padecimientos sugieren que los 
inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, en particular los mexicanos, perfilan una mejor condición 
de salud que otros grupos poblacionales. Por lo general, al llegar al país receptor, las poblaciones inmigrantes 
revelan mejores indicadores de salud que la población nativa. Una razón comúnmente aceptada para explicar 
lo anterior radica en que el proceso migratorio es, por naturaleza, exigente y auto-selectivo, y son los más 
aptos los que más migran en “Padecimientos de Salud”  en  
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/MigracionySalud/cap4.pdf, [consultado el día 2 de junio 
de 2009] 
275 En abril de 2007, El Banco Mundial alertó que México se ha convertido en el mayor expulsor de 
trabajadores migrantes del planeta, al asegurar que entre 2000 y 2005 dejaron su territorio 2 millones de 
personas para buscar empleo en Estados Unidos. Susana González G., “Pierde México su población india por 
la alta marginalidad: expertos”, en 
http://www.jornada.unam.mx/2007/04/22/index.php?section=sociedad&article=035n1soc, [consultado el día 
2 de junio de 2009] 
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Gráfica 3.1 Migrantes de origen mexicano en Estados Unidos (millones) 

 
Fuente: “Perfil Socio-Demográfico de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos”, 

en http://www.ucop.edu/hia/documents/demographicprofile.pdf, [consultado el día 2 de 

junio de 2011]  

Con relación a la fuerza de trabajo que representan los inmigrantes 

mexicanos, en el ámbito nacional en territorio norteamericano, se distinguen 

las siguientes proporciones para el género masculino: 50.3% de los 

operadores masculinos de las máquinas de coser; 43.4% de los trabajadores 

masculinos agrícolas; 41.6% de los constructores de cercas; 41.4% de los 

constructores de casas; y 39.1% de los lavaplatos. La gráfica 3.2 nos muestra 

esta composición:  
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Gráfica 3.2 Fuerza laboral masculina en Estados Unidos. 

 
Fuente: “Perfil Socio-Demográfico de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos”, 

en http://www.ucop.edu/hia/documents/demographicprofile.pdf, [consultado el día 2 de 

junio de 2011] 

Los migrantes mexicanos integran poco más del 80% de los trabajadores 

agrícolas de sexo masculino en California, donde las industrias -que pagan 

los salarios más bajos- dependen fuertemente de la mano de obra inmigrante 

mexicana, que comprende cerca del 20% de todos los hombres empleados 

entre 18 y 64 años de edad.  

En el caso del género femenino, se estima que el 43.2% de las inmigrantes 

mexicanas recientes con edades entre 18 y 64 años, participan en la fuerza de 

trabajo en territorio norteamericano, en las siguientes proporciones: 34.2% 

de las trabajadoras agrícolas, seleccionadoras y clasificadoras; 26.3% de las 

trabajadoras en empacadoras de productos cárnicos; 25.9% de 

empaquetadoras y empacadoras manuales; 25.4% de operadoras de 

máquinas empacadoras; y 24.9% de lavaplatos. La gráfica 3.3 muestra los 

datos de manera explícita: 
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Gráfica 3.3  Fuerza laboral femenina en Estados Unidos. 

 
Fuente: “Perfil Socio-Demográfico de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos”, en 

http://www.ucop.edu/hia/documents/demographicprofile.pdf, [consultado el día 2 de junio 

de 2011] 

Además se estima que alrededor de 310,000 inmigrantes mexicanas se 

desempeñan como trabajadoras domésticas, más que en cualquier otra 

ocupación, mientras que 64,000 realizan labores de cuidadoras de niños.”276  

Cabe mencionar que al trabajar, y vivir en la Unión Americana, los 

migrantes pagan impuestos, sin embargo, evitan el uso de los servicios 

médicos y educativos en aquel país. Situación que se traduce en pérdidas de 

oportunidades de desarrollo, si se considera que “La mayoría de los jóvenes 

en cuanto pueden o tienen la oportunidad de migrar, lo hacen. “La edad, no 

creo que sea un impedimento, tengo amigos que a los 14 ó 15 años, ya se 

habían venido para acá [en Bakersfield, California, Estados Unidos], el 

motivo es pues, que en realidad, no hay muchas oportunidades para salir 

adelante en Susticacán. No hay muchas oportunidades de trabajo; entonces, 

                                                 
276 “Perfil Socio-Demográfico de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos”, en 
http://hia.berkeley.edu/documents/demographicprofile_sp.pdf, [consultado el día 2 de junio de 2009] 
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se tiene que salir a buscar a otros lados, para ganarse la vida”.277 A ello se 

debe sumar la pérdida poblacional asociada al fallecimiento de los migrantes 

de origen mexicano que fallan en su intento de cruzar al otro lado de nuestra 

frontera. 

d. Pérdida de la fuerza de trabajo agrícola mexicana. Una gran parte de la 

migración sigue siendo de origen rural aunque también urbano. Con el abandono del 

campo, se provoca el deterioro de la producción alimentaria, y con ello, México 

pierde una de las bases fundamentales de su desarrollo. Asimismo, su mercado 

interior es entregado a productores extranjeros que a través de sus grandes cadenas 

de tiendas minoristas, controlan gran parte de ese mercado y fijan arbitrariamente 

los precios, tipos y calidades de los alimentos que se consumen en México. Fausto 

Jiménez reconoció que, “la migración del municipio es bastante, por estos tiempos. 

El pueblo está solo y las tierras abandonadas. Es triste ir para allá [a Susticacán], 

uno está mejor en Estados Unidos.”278  

e. Fuga de talento humano. Manuel Gamio, advertía en la década de 1920, que el 

flujo migratorio hacia aquel país, “se había convertido en una fuga de valiosos 

recursos humanos.”279 Asimismo, reconocía, que tan sólo por emprender el viaje al 

norte, los migrantes demostraban que eran listos, audaces e ingeniosos. Este 

investigador, incluso, llegó a afirmar que “la inmigración era crucial para el 

desarrollo económico mexicano.”280 Sin lugar a dudas, Gamio dejaba entrever en 

sus conclusiones que la migración era una medida temporal. Sin embargo, con el 

paso del tiempo se ha convertido en un fenómeno creciente y permanente, que al 

paso del tiempo ha provocado cambios muy desfavorables en las comunidades. Se 

                                                 
277 Fausto Jiménez Rendón, oriundo, migrante y usuario de la página electrónica de la presidencia municipal 
de Susticacán, entrevista y encuesta realizada por vía electrónica el día 7 de octubre de 2008. Contactado en 
http://www.susticacan.gob.mx/comunicacion.htm. 
278 Fausto Jiménez Rendón, oriundo, migrante y usuario de la página electrónica de la presidencia municipal 
de Susticacán, entrevista y encuestas realizadas por vía electrónica el día 7 de octubre de 2008 contactado a 
través de http://www.susticacan.gob.mx/comunicacion.htm. 
279 Roberto Melville, Juan Vicente Palerm y Devra Weber, “Manuel Gamio, el inmigrante mexicano: la 
historia de su vida entrevistas completas, 1926-1927”,  p. 26. 
280 Ídem, p. 11. 
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han ido Susticacán, maestros artesanos que sabían trabajar la cantera, se fueron a 

Estados Unidos.281 

f. Fuga de cerebros. Se conforma por un flujo creciente de migrantes con mayor 

nivel educativo282 que la población promedio. Incluso, pueden ser  profesionistas de 

diversas especialidades que no encuentran mejores oportunidades en su país de 

origen y optan por migrar. “De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005, la 

población con  educación superior asciende 8.4 millones, de manera que sus 

homólogos en el vecino país representan alrededor de 5.3 por ciento de los que 

residen en México. En otras palabras, por cada 19 mexicanos con licenciatura y 

postgrado en el país hay uno más que vive en Estados Unidos”.283 En un panorama 

idóneo, el país receptor integra a estos profesionistas en su sistema laboral y se 

enriquece con su talento y experiencia, sin haber tenido que invertir en su educación 

y capacitación. En el peor de los escenarios, el país que los recibe tampoco reconoce 

los méritos de estos migrantes calificados y los inserta en labores inferiores a sus 

capacidades. En ambos escenarios, el país expulsor se priva de un mejor futuro ante 

la pérdida de estos miembros –ya formados profesionalmente- de la sociedad. Al 

respecto, José de Santiago declaró, “existen pocos profesionistas originarios de 

Susticacán y menos aún, son los que se regresan a vivir aquí. Para muchos el irse, 

representa el proyecto de una vida mejor”.284 

g. Riesgo a la integridad física. Las dificultades del migrante inician desde el 

momento del cruce y no todos corren con suerte, ya que muy seguido “se 

tiene noticia de la muerte de indocumentados mexicanos en la frontera con 

Estados Unidos. Dichos trabajadores proceden de zonas rurales y en su 
                                                 
281 Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en 
Susticacán. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
282 Si bien la población inmigrante calificada en Estados Unidos es fundamentalmente de origen asiático –los 
cuatro millones de inmigrantes procedentes de esa región  con escolaridad superior equivalen a la mitad de la 
inmigración calificada total– la desagregación por país de origen indica que México ocupa el quinto lugar, a 
la zaga de India, Filipinas, China y Corea, y por arriba de países como Canadá y Alemania. 
 “La migración calificada de mexicanos a Estados Unidos”, en 
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=336&Itemid=15, [consultado 
el día 2 de junio de 2009] 
283 Ídem. 
284 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 



 140

mayoría lo hacen, buscando mejores condiciones de vida en el vecino 

país.”285 El Cuadro 3-B nos muestra esta lamentable realidad:  

Cuadro 3-B. Número de inmigrantes muertos en la frontera México-EU entre 2004 y 2010. 

Causas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Deshidratación 78 173 158 150 92 149 43 843 

Ahogamiento 67 58 60 73 54 66 43 398 

Accidentes Vehiculares 44 17 45 24 30 15 20 181 

Complicaciones  de salud  16 13 16 7 1 1 6 58 

Hipotermia 17 3 15 5 0 1 8 49 

Otros 147 179 132 148 167 137 115 1025 

Total 369 443 426 407 344 369 196 2554 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010. “Imparable la muerte en la frontera” 

http://www.mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2802:imparable-

la-muerte-en-la-frontera-norte&catid=60:presentador 

h. Riesgo sanitario. Las crecientes barreras y dificultades para ingresar a Estados 

Unidos, así como los insuficientes estímulos que ofrece la economía mexicana para 

el retorno al país, han contribuido al desgaste de los mecanismos de circularidad 

migratoria. Esto ha favoreciendo una migración más definitiva en el país del Norte, 

en donde los migrantes han adquirido otros hábitos y costumbres, que en mayor o 

menor grado tienen influencia sobre el tema de la salud. Ésta no sólo atañe a los 

propios migrantes y a sus descendientes, tanto mexicanos como estadounidenses, 

sino también tiene implicaciones macro-sociales y económicas, tanto en los lugares 

de origen como en los de destino.”286 Incluso se ha comprobado que los flujos 

                                                 
285 “Las muertes de mexicanos en la frontera con EE.UU. bajan un 17,1% en 2008”, en 
http://www.cya.net/noticias/?ContentID=2335, [consultado el día 2 de junio de 2009] 
286 Con el tiempo, los inmigrantes tienden a adquirir una cultura de hábitos propios de la sociedad en que se 
insertan, los cuales podrían incidir negativamente en su estado de salud. Pese a los indicadores que apuntan a 
un buen estado de salud en general, diversos estudios han demostrado que los inmigrantes latinoamericanos, 
en particular los mexicanos, experimentan una elevada prevalencia de ciertas enfermedades crónicas e 
infecciosas —como la diabetes, el VIH/SIDA o la tuberculosis, entre otras— que demandan cuidados 
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migratorios también han sido acompañados por el incremento de casos de 

enfermedades como el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

afectando principalmente a las comunidades de origen de migrantes, que padecen de 

bajos niveles de educación y de falta de apoyos institucionales para la detección 

oportuna y tratamiento de este tipo de infecciones contagiosas, que hasta hace 

relativamente poco tiempo no se habían presentado en Susticacán. Aunado a ello, 

las autoridades han asociado “el retorno de los migrantes con el inicio en el 

consumo de cocaína o marihuana entre los jóvenes del municipio que anteriormente, 

no tenían ese hábito.”287 Este hecho en sí, representa un importante daño a la salud 

pública, que en particular afecta al sano desarrollo de los niños y jóvenes. 

i. Riesgos laborales en el extranjero. James D. Fielder, el Secretario del 

Departamento de Trabajo del estado de  Maryland, declaró que “los operarios 

hispanos constituyen el grupo de inmigrantes con mayores riesgos de morir o 

resultar lesionados o enfermos a consecuencia de un accidente laboral. Precisó que 

hay dos barreras que enfrentan los trabajadores inmigrantes en general, uno de los 

cuales es el lenguaje y el otro es la educación escolar. Añadió que solucionar ese 

problema ‘no es tan simple como tomar el manual de seguridad y traducirlo al 

español, o al portugués’, pues, según explicó, hay muchos operarios que no saben 

leer ni escribir”. 288 Esta  situación favorece por un lado, que los trabajadores 

migrantes sean explotados y engañados por sujetos inescrupulosos que  descuenten 

en su provecho parte de sus cheques o incluso, les roben el total de sus 

remuneraciones.”289 Y por el otro, es que ante la carencia de medidas de seguridad 

adecuadas, estos trabajadores lleguen a sufrir accidentes laborales que en muchas de 

                                                                                                                                                     
especiales a lo largo de la vida. El manejo efectivo de estas enfermedades requiere obligatoriamente de una 
atención médica continua e integral. “Padecimientos  de Salud” en 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/MigracionySalud/cap4.pdf, [consultado el día 2 de junio 
de 2009] 
287 José de Santiago Díaz. Oriundo y Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, 
entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
288 En octubre de 2008, se consideró el ingreso promedio de los inmigrantes mexicanos entre 18 y 64 años de 
edad de 19,200 dólares anuales para hombres y 13,900 dólares para mujeres. “Perfil Socio-Demográfico de 
los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos”, en 
http://hia.berkeley.edu/documents/demographicprofile_sp.pdf [consultado el día 2 de junio de 2009] 
289Víctor Caycho, “Accidentes laborales y tramitadores inescrupulosos acechan a inmigrantes” en  
http://www.washingtonhispanic.com/Passissues/paper10_13_6/html/especial.html, [consultado el día 2 de 
junio de 2009] 
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las veces, les dejen algún grado de discapacidad o en el peor de los casos, les lleve a 

la muerte y lejos de alcanzar una mejora para su familia, ocurre lo contrario. 

j. Costo socio-cultural. La migración se asocia a la pérdida paulatina de población 

joven y con ello también de aspectos culturales propios de la comunidad de origen. 

Si los jóvenes desde la lejanía, no se encargan de mantener la tradición (las lenguas 

indígenas, las leyendas, los trajes típicos, el repertorio musical, las fiestas locales, la 

creación de  platillos regionales, etc.) de sus comunidades, sus usos y costumbres 

están condenados al olvido. Ello representa la posibilidad de perder el patrimonio 

cultural de la comunidad. Por ejemplo, “los festejos a la Virgen  se realizan cada 

año con lo que nos envían [dinero] los muchachos que están trabajando por allá [en 

Estados Unidos] pero, ¿hasta cuando nos ha de durar el gusto? Porque Susticacán, 

ya parece un pueblo fantasma”.290 

k. Despoblamiento. La necesidad de migrar debe principalmente a cuestiones 

económicas, pero también lo hacen por conflictos sociales, políticos o religiosos.  

En la mayoría de las comunidades, sobreviven a través del autoconsumo resultado 

del trabajo agrícola, fuera de esto existen pocas oportunidades de empleo. La crisis 

del campo se ha agudizado de tal manera que en este momento muchos campesinos 

e indígenas ya no están regresando, se están quedando en los lugares donde migran 

y eso está provocando que sus comunidades se vacíen de manera irremediable.  

Otro costo de la migración que no se puede ignorar, es el retorno –en ocasiones, 

definitivo- de los migrantes y el impacto que ello genera en diferentes niveles de las 

comunidades que los reciben de vuelta, y este trance no siempre es un proceso sencillo. Es 

evidente que entre los retornados “se han operado múltiples cambios, los cuales se reflejan 

en las costumbres y modos de entender la vida y que las personas traen consigo a su 

regreso, estas diferencias frecuentemente chocan con las formas de convivencia 

mexicanas”.291  

                                                 
290 Elena de la Rosa Miranda, oriunda del lugar y ama de casa de 48 años, en su tiempo libre apoya a las 
actividades de la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán. Entrevista realizada el día 14 de septiembre 
de 2008. 
291 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
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En Susticacán se asume, la mayoría de las veces, que el arribo de los ausentes se 

debe al hecho de que han sido deportados292 a causa de problemas legales en Estados 

Unidos (violencia intrafamiliar, consumo de drogas, por carecer de documentos, por haber 

cometido infracciones de tránsito u otros delitos) o simplemente porque no soportaron el 

reto de estar allá. Aunque otras razones del retorno del migrante podrían estar relacionadas 

con las redadas contra la migración ilegal en aquel país o porque buscaban la reunificación 

familiar en Susticacán.  

En algunos casos de ha observado que desde el inicio, el regreso de los migrantes a 

su comunidad causa incomodidad a las autoridades y a los padres de familia que aún 

prevalecen con sus hijos en la comunidad. Al respecto José de Santiago Díaz comenta que 

“Llegan aquí y sabemos que su presencia es la causa de problemas al interior del pueblo, 

porque tratan de imponer aspectos culturales que no corresponden a nuestra comunidad, 

como la aparición de los cholos,293 cuyo comportamiento y acciones, tienen nada 

constructivo”294 y por su puesto, en este ambiente tan ríspido, las dificultades no se hacen 

esperar. 

Cabe destacar que a los retornados se les atribuyen algunos actos de vandalismo295 

que se han registrado en el municipio, como la aparición de 'grafitis'296 o 'placazos' en los 

muros del pueblo. Incluso, se ha considerado que muchos de sus hábitos -adquiridos en 

Estados Unidos- pueden dar mal ejemplo a la juventud del municipio, y por ello se les mira 

                                                 
292 En el año 2008, cinco jóvenes pertenecientes de la cabecera municipal fueron deportados de Estados 
Unidos y retornaron a Susticacán. 
293 Un cholo es un indígena parcialmente aculturado a través de los procesos migratorios con frecuencia el ser 
cholo se ha asociado a la identidad cultural de la segunda generación de emigrantes a zonas urbanas de 
México y Estados Unidos, las pandillas de los años cuarenta transformadas en las bandas actuales cuya meta 
inconsciente fue la reinvención de la mexicanidad a partir de la cultura prehispánica y la participación de la 
juventud indígena en la vida social. Pablo Hernández Sánchez, “Federico Gama y los cholos” en  
http://impreso.milenio.com/node/8051070, [consultado el día 3 de abril de 2010] 
294 José de Santiago Díaz, oriundo del lugar y presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010. 
Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
295 El vandalismo consiste en la Tendencia o inclinación a hacer destrozos o armar escándalo, El país, 
“Diccionario castellano”, en http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/vandalismo, [consultado el día 3 
de abril de 2010] 
296 El término graffiti procede de la expresión italiana grafito, que significa: dibujo esgrafiado, o sea, dibujo 
grabado. El término ha sido empleado para describir muchos tipos de escritura mural y con el paso del tiempo 
a toda aquella producción gráfico-comunicativa hechas sobre cualquier superficie de los objetos públicos de 
las ciudades. Francisco Durán, “Análisis de graffiti y poemas” 
http://www.franciscoduran.com/articulos/graffitis.asp, [consultado el día 23 de febrero de 2011] 
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con recelo. De tal forma que, los individuos que han regresado cargan con un doble estigma 

– de una posible expulsión por parte del  país vecino y de traer consigo formas de 

comportamiento distintas a las habituales a las de sus comunidades de origen- que de 

alguna forma los ha marginado en ambos países. Sin embargo, el verdadero reto consiste en 

reintegrar productivamente a los retornados y al menos en Susticacán, cuyos niveles de 

desempleo son ya históricos, la tarea se torna muy difícil. Lo que ha hecho pensar a muchos 

lugareños que la migración es la única solución para mejorar económicamente, aunque la 

familia pague por ello. 

La migración susticacanense a Estados Unidos, ha provocado una palpable 

desintegración familiar, que podría ser un factor clave de los problemas de adicción que se 

han observado en la comunidad. “En Susticacán el alcoholismo es una práctica corriente, 

como en otros pueblos de México. Pero tras la ausencia de sus familiares se ha 

incrementado el consumo de alcohol entre los que se quedan y de igual forma entre los que 

se fueron al ‘otro lado’. Asimismo, han empezado a presentarse otro tipo de adicciones 

entre los miembros de la comunidad, como el consumo de cocaína y otras drogas. Esta 

situación es evidente a través de las pláticas de algunos muchachos; aunque esto se maneja 

de una forma muy discreta”.297 "Antes, nuestros jóvenes no sabían más allá de bebidas 

alcohólicas y no tenían conocimiento de otras sustancias nocivas298 como la cocaína o la 

marihuana”.299 “Hemos tenido noticia de que jóvenes susticacanenses, han estado muriendo 

allá, en ‘el otro lado’. Algunas señoritas que eran vecinas, aquí del municipio, se iniciaron 

en la prostitución estando allá u en otras conductas adictivas. Tanto, mujeres como varones, 

han llegado a caer en el consumo de drogas más peligrosas. Esta es herencia traída de 

Estados”.300 

                                                 
297 Fernando de Santiago Díaz,  oriundo del lugar, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” 
en Susticacán. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
298 “La gran mayoría de jóvenes migrantes de origen mexicano, se han iniciado en el consumo de las drogas 
duras en Estados Unidos”, afirmación de Lydia Madero García, funcionaria en el  Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), entrevistada en el programa Diálogos en confianza con el tema: “Familias de 
migrantes”, entrevista transmitida por el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional el día 12 de septiembre de 
2007, México, 2007. 
299 Ricardo Rosales, Director del Programa de Jóvenes en Riesgo de Emigrar en Zacatecas, entrevistado en el 
documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 
2000  por el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
300 Ídem. 



 145

Para el maestro José de Santiago, esta situación tiene una explicación muy clara, 

“los hijos cuyos padres vivieron desde un principio en Estados Unidos y que pudieron 

mantener sus valores, regresan a la comunidad y contribuyen de una manera positiva, 

realizando proyectos en favor de la comunidad. En cambio, algunas familias que se fueron 

recientemente y que no han podido conservar sus valores, vienen de regreso a la comunidad 

y se convierten en una mala influencia para nuestros jóvenes, porque los  invitan al 

alcoholismo y la drogadicción. Desgraciadamente, se mira que los jóvenes de Susticacán 

han estado imitando maneras de vestir y de ser que no son muy positivas. Lo triste es que 

tanto los jóvenes como las muchachas de aquí, están adoptando muchas de esas prácticas 

nocivas, que traen consigo los se regresan de allá”.301 

Finalmente, “La llegada a un nuevo país el cambio de ambiente, el encuentro con 

otras formas de pensar y concebir la relación familiar y social, significan para el migrante 

un choque cultural profundo, un cambio en su forma de ver al mundo, que conllevan 

riesgos como es el caso de la disolución familiar y la violencia intrafamiliar”.302 

A manera de conclusión, se puede afirmar que no todas las familias de migrantes, 

han logrado insertarse con éxito en la sociedad norteamericana.303 En muchas ocasiones, el 

proceso de adaptación ha sido precario y al final algunos de sus miembros han sido 

deportados a México. Los retornados padecen el hecho de quedar divididos entre dos países 

y su proyecto de progreso familiar y económico, pronto se desvanece.  

 

 

 

 

 

                                                 
301 Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en 
Susticacán. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
302 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000  por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
303 Previo a la partida, el migrante suele idealizar las condiciones de vida en el país de destino. Sin embargo, a 
su llegada no todo es como se lo había imaginado o como sus familiares y amigos, le habían dicho. 
Frecuentemente el proceso de adaptación suele ser más complicado de lo que parece a primera instancia. Es 
posible que se enfrenten a diversas dificultades en el país de destino, tales como: el poco dominio de un 
idioma extranjero; dificultades para encontrar empleo bien remunerado; situaciones legales complicadas; 
viviendas inadecuadas y costosas; presión para enviar dinero a sus comunidades de origen, entre otras, etc.  
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3.2      Repercusión familiar en Susticacán: costo de la migración 

 
 

             “Los migrantes, dejan huecos”.304 

 

En diversas aportaciones de Leigh Binford, se han resaltado los innegables 

beneficios económicos de la migración. Sin embargo, el autor no deja de señalar, “los altos 

costos sociales de la migración y sus problemas asociados, como accidentes tráfico, 

crímenes violentos, asaltos, violaciones, homicidios y muertes accidentales en la frontera. 

Así como la soledad, explotación laboral, adicción a las  drogas (como al consumo 

desmedido de alcohol y otras sustancias), propagación de enfermedades como el Síndrome 

de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),  discriminación racial y étnica”.305 Cabe 

mencionar, que con dicha aportación, se da un gran paso hacia la identificación de los 

costos que los flujos migratorios dejan tanto en las comunidades de origen como en las de 

destino; en las que los migrantes son los protagonistas. Sin lugar a dudas, la primera 

repercusión negativa es la que ha de asumir la familia306 del migrante.307  

Al respecto, Luis Eduardo Guarnizo, ha señalado que “uno de los costos más 

lamentables de la migración, es la fragmentación de las unidades familiares y la dispersión 

de los espacios residenciales”.308 Tal como ocurre en Susticacán, Zacatecas, donde se puede 

observar que el arribo de remesas ha creado una apariencia de prosperidad en el municipio. 

Sin embargo, la afluencia de estos recursos no ha mejorado la estructura económica del 

lugar y en cambio, ha generado una creciente dependencia a ellos, que entre otras 

                                                 
304 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
305 Leigh Binford, “Remesas y Subdesarrollo Rural en México”, Relaciones, no. 90, primavera, vol. 23, El 
Colegio de Michoacán, Zamora Michoacán, México, 2002, pp. 147-148. 
306 La familia, considerada como el núcleo primario y fundamental para proveer la satisfacción de las 
necesidades básicas del hombre y sobre todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben encontrar 
plena respuesta a sus carencias, como requisito para lograr un óptimo resultado en su proceso de crecimiento 
y desarrollo. Jorge Sánchez Azcona, “Familia y sociedad”, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1984, p. 15. 
307 La familia es una institución constituida a partir de relaciones de parentesco, normadas por pautas de 
interacción y prácticas sociales establecidas, en Orlandina Oliveira y Vania Salles, Grupos Domésticos y 
Reproducción Cotidiana,  De Oliveira, Salles y Pepin Lehalleur (coordinadores), Editorial Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM)-Colegio de México (COLMEX)-Porrúa, México, 1989, p. 25. 
308 Marina Ariza, “Migración, familia y transnacionalidad: en el contexto de la globalización algunos puntos 
de reflexión, Revista Mexicana de Sociología, vol. 64, núm.4, octubre-diciembre, 2002, pp. 54-84, p. 65. 
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consecuencias ha  reactivado, la migración de sus oriundos rumbo a Estados Unidos. Lo 

que ha dado lugar a un ambiente de despoblamiento y desintegración familiar que amenaza 

la existencia del municipio, en un futuro no muy lejano. Susticacán es “tierra de hombres y 

mujeres que se fueron tras el espejismo del dólar. La migración ha traído beneficios pero 

también ha causado múltiples estragos”.309  

Es muy interesante destacar que en Susticacán la percepción generalizada acerca de 

la migración, es que los migrantes vienen y van de Estados Unidos a México, de forma 

cotidiana y es inusual que algún joven (varón) que llegue a los dieciséis años,310 no 

emprenda el viaje al norte. En este ambiente, no es considerado el costo emocional que 

conlleva la ausencia de los que se han ido al otro lado de nuestra frontera. Sin duda, la 

histórica experiencia migrante del municipio, ha forjado esta actitud pragmática que impera 

en la mayoría de los oriundos. Incluso, algunos susticacanenses, sostienen que “la 

migración vale la pena porque la familia vive mejor, gracias al dinero que les mandan del 

otro lado. Les da para comer bien y vivir mejor”.311  

Es aquí, donde vale la pena preguntarse: ¿en verdad, viven mejor las familias de los 

migrantes? Al respecto Leticia Calderón Chelius, afirmó que “la desolación y el abandono a 

causa de la migración debería ser considerada la pandemia más peligrosa después del 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA)”312 Se ha estudiado que entre el 

migrante y su familia se produce una especie de duelo313 migratorio que sin duda, la 

afluencia de dinero que llega de Estados Unidos, no puede subsanar del todo. 

                                                 
309  Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
310 De las jóvenes susticacanenses, se espera que se comprometan en matrimonio durante las fiestas patronales 
de la comunidad,  y ya casadas que se vayan a vivir a Estados Unidos. No obstante, cada vez son más las 
susticacanenses que migran, sólo con fines laborales. 
311 Elena de la Rosa Miranda; oriunda y ama de casa de 48 años. En su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán. Entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
312 Efrén Mendoza, coordinador de Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia (SMAEL), 
entrevistado en el programa Diálogos en Confianza con el tema: Familias de migrantes, entrevista transmitida 
el día 12 de septiembres de 2007 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. 
313 Duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente (la patria, la libertad, 
el ideal, etc.) Justo José Caso Sánchez y Juan José Ruiz Sánchez , “Manual de Psicoterapia cognitiva”, 
[consultado el día 25 de abril de 2009] 
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Tan es así, que incluso entre los que han dejado el terruño, se ha detectado “el 

‘Síndrome de Ulises’, denominación a través de la cual, se expresa el malestar, la 

desesperanza, el desánimo, la depresión y el sufrimiento que sienten muchos migrantes por 

estar lejos de los suyos”.314 Sin lugar a dudas, este es uno de los retos más amargos que 

habrán de enfrentar los migrantes para sostener económicamente a sus familias desde la 

distancia y, “las remesas se convierten en su forma de estar presente”315 aunque para 

lograrlo, se incremente el desgaste emocional por permanecer lejos del terruño y la familia. 

“Los ausentes que se van a trabajar a Estados Unidos también resienten la pérdida de la 

familia”.316 

“Tanto los que se van, como los que se quedan, resienten el alejamiento de la 

familia y hoy se caracterizan por ser estancias más largas. Por lo tanto, ausencias más 

prolongadas”.317 Al respecto, el Sr. Melitón Sánchez, comentó: “La familia debe estar 

reunida y después de que se van [a trabajar y a vivir en Estados Unidos], la vida es muy 

triste”.318 Se puede afirmar, que la migración ha trastocado todo, y más aún el escenario 

familiar.  

El fenómeno migratorio ha afectado particularmente a ancianos y niños, 

exponiéndolos a una situación de alta vulnerabilidad. En el caso de los adultos mayores, 

existe un gran riesgo de que estos caigan, en desamparo a causa de la ausencia de familiares 

que les pudieran brindar atención médica, auxilio económico, así como compañía, en los 

últimos años de su vejez.  

Cabe mencionar que el proceso de envejecimiento demográfico no es exclusivo de 

México, sino que se extiende a todas aquellas sociedades que se encuentran en fases 

                                                 
314 Patricia Valle, ama de casa zacatecana, entrevistada en el documental “Tierra de Migrantes acerca de 
estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional, México, 2000. 
315 Efrén Mendoza, entrevistado en el programa Diálogos en confianza con el tema: “Familias de migrantes”, 
entrevista transmitida el día 12 de septiembres de 2007, por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. 
316 Lydia Madero García, entrevista para el programa Diálogos en Confianza con el tema: Familias de 
migrantes, entrevista transmitida el día 12 de septiembre de 2007 por el canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional. 
317 Ídem. 
318 Melitón Sánchez, padre de familia con hijos migrantes entrevistado para el programa Diálogos en 
confianza con el tema: “Familias de migrantes”, transmitido el día 12 de septiembre de 2007, por el canal 11 
del Instituto Politécnico Nacional. 
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avanzadas del proceso de transición demográfica, incluyendo a todos los países 

desarrollados y a la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe.  

Esta situación se debe por un lado, al declive de la mortalidad por un progresivo 

aumento de la esperanza de vida y, en consecuencia, un número cada vez mayor de 

personas llega a edades avanzadas. Por el otro, a la caída de la fecundidad humana que se 

refleja en una cantidad menor de nacimientos y en una reducción sistemática de la 

proporción de niños y jóvenes en la población total. De esta manera, la combinación de una 

esperanza de vida cada vez mayor y de una fecundidad en continuo descenso provoca un 

aumento significativo de la edad media de la población y una proporción ascendente de 

adultos mayores. 

Al proceso de envejecimiento de la población, por cambios en la mortalidad y la 

fecundidad, hay que agregar el efecto de la migración, tanto interna como internacional. 

Actualmente, “la entidad que muestra una mayor proporción de población con 60 años y 

más de edad es el Distrito Federal, con una proporción de 8.7%, le siguen un amplio 

conjunto de entidades federativas que tienen proporciones entre seis y ocho por ciento. En 

este amplio grupo se combinan algunas entidades que están en una fase más avanzada del 

proceso de transición demográfica, como Nuevo León Tamaulipas y Chihuahua, con otras 

que muestran un proceso de envejecimiento más ligado a la emigración, como Oaxaca y 

Zacatecas.  

Por último, las entidades federativas con menores proporciones de población de 

adultos mayores son Quintana Roo con 3.4 %, Chiapas con 4.8 %, Tabasco con 5.3 %, Baja 

California con 5.4 %y el Estado de México con 5.5 %. Asimismo, se prevé que en la 

medida en que avanza el proceso de envejecimiento se incrementarán las disimilitudes entre 

las entidades federativas. Se calcula que la población de algunas entidades federativas 

envejecerá más aceleradamente, tal es el caso del Distrito Federal, Veracruz, Nayarit, 

Morelos, Colima y Zacatecas”.319 En este último grupo, gran parte de la población 

masculina en edad laboral, es la que emigra. Ello sin duda, generará un proceso de 

envejecimiento demográfico atípico, en el que la población estará compuesta 
                                                 
319 Elena Zúñiga Herrera, “Tendencias y características del envejecimiento demográfico en México” en 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2004/sdm24.pdf, [consultado el día 17 de abril de 2008] 
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principalmente de mujeres ancianas320 y  niños. Esta situación ya se observa claramente en 

Susticacán. 

Al respecto el José de Santiago, declaró que la presidente municipal junto con el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), “han logrado conformar 

el club ‘Rayitos de Sol’ que es un grupo de 40 personas de la tercera edad en el que se 

trabaja realizando diferentes actividades principalmente recreativas y de convivencia. Todo 

con la finalidad de evitar que los adultos mayores caigan en situación de marginalidad”.321 

Sin embargo, no con ello quedan resueltas otras cuestiones como el alto grado de 

desamparo en el que en unos años más se verá la población del municipio. Este panorama 

es sólo el preludio de los costos que habrán de asumir los que se quedan en las 

comunidades de origen a causa del fenómeno migratorio que también incluyen a los más 

jóvenes de la familia. 

Entre los costos sociales resalta la crianza de los hijos de migrantes, que como es 

sabido “se desarrolla en un contexto de inestabilidad económica e incertidumbre sobre el 

futuro familiar. Se da una pérdida de coherencia de la unidad familiar a causa de la 

desaparición de referentes familiares o comunitarios y a raíz de ello, se producen otras 

dificultades”.322 En ambos casos, el panorama no es muy alentador. Incluso, se ha 

comprobado que “niños cuidados sólo por los abuelos, son más obesos”.323 Asimismo, que 

“los jóvenes cuidados sólo por las madres, son más rebeldes”.324 En este sentido, cabe 

preguntarse ¿quién apoya a la mujer que permanece en la comunidad al cuidado de 

ancianos y niños ante la migración de los más jóvenes? 

                                                 
320  El envejecimiento en el mundo se caracteriza por su feminización, ya que en su mayoría son las mujeres 
las que alcanzan mayor edad, y un mayor número de los varones mueren antes de alcanzar edades avanzadas 
y México no es la excepción. Onofre Lujano, Francisco Picón y Zayra Velásquez, “Viven en desamparo el 
13.8% de los adultos del estado”, Diario del estado de Guanajuato, 7 de enero del 2007, p. 3. 
321 Primer Informe de Gobierno del la Presidencial Municipal de José de Santiago Díaz, Susticacán, 
Zacatecas, septiembre de 2008, p.18. 
322 Juan Miguel Petit, “Los movimientos poblacionales y su impacto sobre los niños, sus familias y sus 
derechos”, en  
http://catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/Documentos/Trata/Articulos/migraciones_polpub.pdf, 
[consultado el día 3 de abril de 2008] 
323 Comentario en el programa Diálogos en confianza con el tema: ”Familias de migrantes”, Transmitida el 
día  12 de septiembre de 2007, por el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. 
324 Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, en el programa Diálogos en Confianza con el 
tema: ”Familias de migrantes”, entrevista transmitida el día 12 de septiembre de 2007, por el Canal 11 del 
Instituto Politécnico Nacional. 



 151

La sobrecarga de labores y expectativas sobre las mujeres parecen tener origen en 

los patrones migratorios que aún, subsisten del pasado. Tradicionalmente, la corriente 

migratoria ha sido integrada casi en su totalidad, por población masculina y menor grado, 

femenina.325 Es importante mencionar que la ausencia masiva de varones, ha causado 

estragos en la distribución del trabajo femenino en las comunidades. De tal forma, que 

sobre las mujeres ha recaído326 la mayoría de las responsabilidades del hogar. Éstas no sólo 

incluyen, la tradicional crianza de los hijos y las labores del campo, sino que en algunos 

casos, deben obtener ingresos para su familia, mientras llegan los dólares del norte.327 “La 

mujer que se queda en la comunidad de origen, sufre una gran sobrecarga de deberes y 

responsabilidades para sacar adelante a su familia”.328 El desamparo femenino resultado de 

la migración de los miembros de su familia, se manifiesta en diversas ocasiones, a través 

del aumento de estrés y depresión”.329 

En este ambiente ya de por sí, tan demandante y poco favorable para el bienestar 

físico y emocional de las jefas de familia, todavía subsisten otros factores que amenazan su 

tranquilidad. Pues, se ha detectado un cierto grado de precarización en las relaciones 

familiares a causa del manejo de los recursos económicos enviados por los migrantes. Por 

ejemplo, se detectó que en algunos hogares de Susticacán, cuando el padre de familia es el 

destinatario de las remesas que le envían sus hijos de Estados Unidos, éste funge como 

                                                 
325 “Frecuentemente, el estado mexicano no ayuda al seguimiento de las denuncias en contra de la violencia 
intrafamiliar y ésa, puede ser otra causa del flujo migratorio femenino. Al vivir en Estados, Unidos allá no las 
golpean cuando emigran, ya que reciben la protección de las autoridades norteamericanas.” Comentario de 
Leticia Calderón Chelius, entrevista transmitida el día 12 de septiembre de 2007, en el Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional. Por otro lado, también se ha dado el caso, que cuando la mujer migra y envía gran parte 
de su salario a la familia que dejó en su comunidad de origen; termina manteniendo a la familia política y en 
ocasiones a la nueva familia que su marido forma tras la partida de su mujer. Es decir, que de cualquier modo 
la mujer se encuentra en una situación de estrés y explotación. Tanto si migra como si se queda. 
326 En el seno de las familias casi no se invierte en la educación de las hijas, por ello muchas veces se quedan 
rezagadas en su desarrollo personal y cuando forman una nueva familia, sólo pueden participar en la crianza 
de los hijos y las labores del hogar. Comentario de Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora 
para el programa Diálogos en Confianza con el tema: “Familias de migrantes”, Transmitido el día 12 de 
septiembre de 2007, en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. 
327 Antes de que el arribo de remesas llegue a manos femeninas, múltiples vicisitudes debieron vencerse. En 
primera instancia, se encuentran los gastos (se ha detectado que sólo marchan al norte los individuos que 
poseen los medios económicos para realizarlo) que el migrante realizó para emprender el viaje. 
Posteriormente, el migrante debe librar exitosamente y con vida los controles fronterizos, y finalmente debe 
colocarse en uno o varios empleos que le permitan enviar con frecuencia parte de su ingreso a su familia que 
aún prevalece en la comunidad de origen. 
328 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca del estado de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
329 Juan Miguel Petit, op. cit. 
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administrador único de estos recursos. Los cuales, constituyen el ingreso más importante -y 

en ocasiones, único- con el que cuenta la pareja.  

El dinero recibido se emplea mayoritariamente en la manutención del hogar y gastos 

del campo. Esta situación que a primera instancia parece normal, podría ser causa de 

diversas fricciones en el hogar parental. La Sra. María Isabel manifestó con indignación: 

“Nunca he visto el dinero que mandan mis hijos, los envíos llegan a nombre de mi marido,  

y sólo él puede cobrarlos. Cuando se necesita comprar el mandado, mi marido me lleva al 

mercado, yo escojo y él paga. Pero, si tengo un ‘antojo’ [algo fuera de la despensa 

habitual], tengo que pedirle a mi marido que me lo compre y pues... muchas veces, me 

quedo con las ganas”.330 Como se puede advertir en esta entrevista, la posesión y uso de las 

remesas, se ha convertido en un medio de violencia económica,331 ejercida en algunos 

hogares del municipio. 

Por otro lado, cuando la madre de familia es la principal destinataria y 

administradora de las remesas que le envían desde Estados Unidos, los recursos se emplean 

mayoritariamente en la manutención del hogar, de los hijos y su educación. El profesor 

Fernando de Santiago Díaz332 refirió que en Susticacán, las esposas de migrantes han 

alcanzado un cierto grado de independencia económica y de acción, gracias al dinero que 

les envían sus parejas, por lo que pueden ver satisfechas en gran parte de las necesidades 

familiares.  

Sin embargo, el bienestar económico traído por las remesas tiene un alto costo, que 

la pareja y posteriormente, la familia que formaron juntos debe asumir, “Generalmente, se 

va el esposo a trabajar a Estados Unidos y la mujer se queda aquí al frente de los hijos y del 

resto de la familia. Al darse la separación física de las parejas. Tarde o temprano, se dará la 

                                                 
330 María Isabel Mandujano González, ama de casa de 60 años, madre de siete hijos; seis de ellos se 
encuentran en Estados Unidos, entrevista realizada en Susticacán, el día 15 de septiembre de 2008. 
331 Violencia económica: son los actos que generan en la no disposición de recursos físicos y/o financieros, la 
destrucción y el despojo de los bienes, así como el incumplimiento de las obligaciones alimenticias. En este 
sentido se puede mencionar: las recompensas o castigos monetarios, impedir a alguien que trabaje, no cumplir 
con las obligaciones de proporcionar alimentos, dilapidar los bienes financieros de la familia, ejercer control 
del dinero, negación de dar pensión alimenticia, etc. en 
http://www.indesol.gob.mx/3_genero/oovf_violencia.shtml, [consultado el día 14 de mayo de 2009] 
332 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la Telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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ruptura definitiva. Esto pasa porque dejan de convivir como debería de ser en el sano 

núcleo familiar”.333  

Asimismo, de acuerdo con el profesor de Santiago, la ausencia prolongada de los 

migrantes, da lugar a diversos cambios de actitud en las esposas de la comunidad. Por 

ejemplo, el reencuentro de los cónyuges ausentes, “suele ser una situación incómoda para la 

mayoría de las susticacanenses y esto proviene de varias razones. La primera es que en la 

mayoría de los casos el vínculo afectivo  entre ellos, ya es tan distante que se sienten poco 

identificadas con la presencia del marido. En segundo término, la visita del marido, les 

incrementa las labores domésticas que van más allá del cuidado de los hijos; las labores del 

campo y la limpieza exhaustiva del hogar, como la preparación de  platillos especiales para 

el marido y la familia que se reúna para la ocasión. En tercer lugar, es que cuando ellos 

regresan, todo el tiempo quieren tener a su mujer presente en el domicilio conyugal. No las 

quieren dejar salir de la casa o les niegan el ‘permiso’ para hacerlo, así que éstas se sienten 

restringidas, vigiladas y presionadas, se sienten sin libertad. Como es de esperar, las 

mujeres no ven la hora de que se acaben las vacaciones de sus maridos; para volver a la 

vida a la que ya se acostumbraron: Sin marido, con libertad económica, vehículo 

disponible334 y al cuidado de sus hijos”.335 

En Susticacán, es muy frecuente escuchar que las esposas de los migrantes digan:  

“-Ay no, mejor que se queden por allá, apenas así estamos más a gusto. Así, solas-. ¿Cómo 

es posible esto?, particularmente cuando la mayoría en el pueblo son mujeres. ¿No se 

supone que entre más tiempo la familia esté junta, es mejor?”336 

Al respecto el mismo profesor de Santiago, explica que “en muchas ocasiones, la 

distancia entre la pareja, la necesidad [sexual y emocional] de uno y otro... pues, cada uno 

por su parte, inicia relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ellas, se involucran con 

                                                 
333 José de Santiago Díaz, oriundo y presidente municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
334 El 80% de los hogares en Susticacán cuentan con vehículos propios; los cuales fueron adquiridos a través 
del envío de remesas o traídos por los migrantes en su retorno a sus comunidades de origen a través de 
carretera entre México y Estados Unidos. 
335 Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008.  
336 Ídem.  



 154

varones que se encuentran en la comunidad. Las jefas de familia empiezan a hacer vida de 

otro modo, por la sombrita. Es el secreto a voces que ronda en la comunidad, todo mundo 

sabe quien tiene relaciones con quien. Todo ocurre por debajo del agua. Lo mismo sucede 

con los hombres pero allá en Estados Unidos. Sólo, que todos fingen no darse cuenta 

aunque se sabe que esta situación, es el fin de las familias y nadie, se preocupa por ello. 

Pero, los hijos son los que lo sufren”.337  

Por el otro lado, el reencuentro de los padres migrantes con sus hijos tampoco es 

muy afortunado. “Conozco el caso de algunos jóvenes cuya relación con sus progenitores, 

se vuelve nula. Los hijos sienten que fueron abandonados y traicionados por sus padres. 

Los jóvenes siempre requieren mucho apoyo moral y la presencia de ambos padres, 

mientras los padres requieren del dinero para mantenerlos. Claro, que esto causa mucho 

resentimiento y ruptura.338 Al respecto, Gustavo de Santiago -ex presidente municipal de 

Susticacán y ahora residente en Estados Unidos-,  comentó: “Después del tiempo que no 

viví junto a mi padre, ya nunca hubo confianza ni respeto. La verdad él emigró, si... quizás 

para buscar un mejoramiento económico para la familia. Pero, él regresó y uno se siente 

mal, al tenerlo frente; al mirar a aquella persona del que uno, no recibió su apoyo moral y 

guía cuando más lo necesitaba”.339 “La desintegración familiar, provoca la migración de 

menores”,340 perpetuando así, este círculo vicioso.  

También es importante reconocer que en algunos casos, los padres o familiares 

abandonaron a la familia para siempre. Ello por diversas razones, tales como: fallecimiento 

en su intento por cruzar la frontera, otros que efectivamente lograron llegar a Estados 

Unidos, pero que “sufren accidentes mortales estando allá, caen en el consumo de drogas o 

                                                 
337 Ídem. 
338 José de Santiago Díaz. Oriundo y Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, 
entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
339 Gustavo de Santiago Sánchez, Oriundo, ex presidente municipal de Susticacán durante el periodo         
2004-2007 y migrante. Al término de su cargo, migró con toda su familia a Utah, Estados Unidos. Comentario 
en el documental “Tierra de Migrantes acerca del estado de Zacatecas”, entrevista transmitida el día 10 de 
septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
340 Comentario del Sr. Antonio Ceniceos Mina en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de 
Zacatecas”, transmitido el día 10 de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, 
México, 2000. 
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simplemente, se desentienden de la responsabilidad con su familia en México”.341 

Asimismo, “en muchas ocasiones los migrantes forman una nueva familia en Estados 

Unidos y dejan en el desamparo económico y emocional a su primera familia”.342 Sin lugar 

a dudas, el contexto migratorio plantea muchas interrogantes para las familias, y el 

panorama no siempre es favorable para los que se quedaron.  

Lo cierto es que bajo el contexto  migratorio,343 los individuos involucrados deben 

tomar muchas decisiones de índole personal; y en ese sentido, respetables. Sin embargo, no 

se puede dejar de lado que esas decisiones, están contribuyendo a generar uno de los costos 

sociales más serios en torno a la migración, cuyos efectos son permanentes para las 

comunidades que vieron salir a sus miembros, y que resulta de una forma o de otra en 

desintegración familiar. 

Es importante señalar que “el fenómeno migratorio ha impedido que la familia de 

origen cumpla sus funciones y roles tradicionales establecidos, como garantizar el 

desarrollo integral de sus miembros en los planos social, psicológico, legal y cultural”.344  

Si bien es cierto, que el avance de las comunicaciones (como el acceso a la telefonía móvil 

e internet) ha facilitado y dinamizado los flujos de información entre los miembros de las 

familias transnacionales -cuyos vínculos se estrechan gracias a los medios de comunicación 

en ambos lados de la frontera-, también es necesario considerar que ningún artilugio 

moderno brindará la reconfortante cercanía de los que se encuentran lejos.  

Los múltiples avances en las comunicaciones y transportes existentes en la 

actualidad, en cierto grado contribuyen a favorecer comunicación entre las familias 

transnacionales, y pese a ello, aún persiste la fragilidad de los vínculos emocionales ante la 
                                                 
341 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
342 Desamparo, estado de alguien que no posee la protección que necesita. Diccionario de la lengua española, 
Espasa-Calpe S.A., Madrid, 2005, p.75. 
343 Las fuertes restricciones legales que han aplicado los países receptores han incidido directamente en el 
hecho de que los migrantes se ausenten por períodos de tiempo cada vez más extensos. Esta situación, no sólo 
representa una prolongada ausencia de uno o ambos progenitores sino que a la larga, favorece la ruptura de 
los núcleos familiares circunscritos en la dinámica migratoria. Esto a su vez, ha generado una serie de 
impactos sobre las familias de los migrantes. Sin embargo, no todos los casos pueden ser tratados de la misma 
manera, por lo que es necesario adoptar una mirada interdisciplinaria.  
344 Ferrufino Quiroga Celia (coordinadora), Los costos humanos de la emigración, Editorial Centro de 
Estudios Superiores Universitarios (CESU)-Universidad Mayor de San Simón (UMSS)  y Fundación del 
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), Serie Cochabamba, Bolivia, 2007, p. 2. 
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ausencia de los familiares, en especial cuando se trata de los padres. Cuando la madre, el 

padre, o ambos migran, la familia que aún prevalece en la comunidad, debe asumir 

múltiples costos. “Además del costo emocional, se deben asumir los costos afectivos, como 

la separación del cónyuge, de los hijos e hijas y en casos extremos, lleva a la destrucción de 

su hogar y, éstos por lo general, son más difíciles de subsanar que el económico”.345   

Al respecto, se ha demostrado que en el cuidado de los miembros de la familia del 

migrante existe un “alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes -hijos de migrantes- que 

son vulnerados en sus derechos más básicos, sobresaliendo el maltrato físico y emocional y 

la violencia ejercida sobre ellos, que a su vez incide en desequilibrios de tipo psicológico y 

conductual”.346 “Con frecuencia los abusos son cometidos por las mismas personas que se 

quedaron en calidad de responsables del cuidado de los menores. Otras violaciones 

responden a la irresponsabilidad materna o paterna, expresada en el olvido, el abandono, o 

el incumplimiento del envío de remesas comprometidas para la manutención de sus hijos. 

Muchas veces los padres no logran asumir sus nuevas responsabilidades y abandonan a sus 

hijos, o alternativamente, piden ayuda a sus madres y hermanas para atenderlos”.347 

También se han dado los casos de maridos que estando al cuidado de la familia, 

reclaman y denuncian el incumplimiento en el envío de remesas por parte de las madres. 

Los niños y adolescentes se convierten en botín de guerra, pues con la existencia de cada 

uno de ellos, crece la expectativa de recibir remesas. Son numerosos los casos de conflictos 

entre adultos, en los que los menores son utilizados para respaldar denuncias y reclamos 

económicos, o simplemente para hacer daño a otro miembro de la familia, sin considerar la 

estabilidad emocional de los menores. Entonces, padres que anteriormente se 

desentendieron de sus responsabilidades reaparecen en escena, en pugna con los abuelos, 

intentando hacer valer sus derechos, o impidiendo la reunificación de los menores con sus 

madres en el lugar de destino”.348 

                                                 
345 Celia Ferrufino Quiroga, "Cuando las madres se van", en 
http://familiastransnacionales.blogspot.com/2008/02/cuando-las-madres-se-van-los-costos.html, [consultado 
el día 18 de mayo de 2009] 
346 Alfonso Hinojosa Gordonava, reseña del libro “Los costos humanos de la emigración”, 
http://www.pieb.com.bo/pieb.php?idn=1923, [consultado el día 18 de mayo de 2009] 
347 Celia Ferrufino Quiroga, op. cit., pp. 2-3. 
348 Ídem. 
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Asimismo, con relativa frecuencia las mujeres que quedaron a cargo de las familias 

en la comunidad de origen son “enfrentadas con la dilapidación de -los recursos 

económicos ganados por- sus maridos; quienes han llegado incluso, a establecer familias 

paralelas, que reciben parte de los recursos monetarios [remesas] que envían [a la 

comunidad de origen], y se han visto forzadas a disolver el vínculo conyugal y desplegar 

estrategias para trasladar a las hijas como trabajadoras potenciales”.349 “El resto de los 

menores es reubicado en el seno de la familia extensa, no antes sin atravesar una fuerte 

etapa de conflictividad”.350 Sin duda, la experiencia migratoria tanto masculina como 

femenina tiene asociada una  múltiple problemática, cuyos costos familiares afectan en 

mayor medida a los menores involucrados.  

Sin embargo, también es cierto, que “los niños y adolescentes requieren seguridad, 

pero de un tipo más íntimo, de convivencia, de relación y de sentido social de existencia 

para construir un Yo maduro y apto. Necesitan protección, cuidado y amor para alcanzar un 

sano desarrollo psicológico, físico y espiritual. Requieren sentirse aceptados por sus padres, 

así como desarrollarse en un ambiente con estabilidad emocional y espacial. Todos estos 

aspectos no sólo son importantes para su evolución afectiva, sino también para su 

desarrollo cognitivo y social”.351  

Es importante reconocer que en condiciones habituales, también persisten serias 

dificultades para lograr la conformación de una sana identidad en los jóvenes y una estrecha 

vinculación entre los miembros de familia,352 ello sin siquiera haber padecido la migración 

de los jefes de familia o cualquiera de sus integrantes.  

En el contexto migratorio, son frecuentes las redadas antimigrantes de las 

autoridades y otros peligros.353 Con frecuencia ocurren decesos en los cruces fronterizos 

                                                 
349 Marina Ariza, op.cit, p. 65. 
350 Ídem. 
351 Celia Ferrufino Quiroga, op. cit., pp.13-14. 
352 La familia, considerada como el núcleo primario y fundamental para proveer la satisfacción de las 
necesidades básicas del hombre y sobre todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben encontrar 
plena respuesta a sus carencias, como requisito para lograr un óptimo resultado en su proceso de crecimiento 
y desarrollo. Jorge Sánchez Azcona, “op. cit, p.15. 
353 Durante 2008, más de 700 mil extranjeros fueron detenidos tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos, 
según informó la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) la mayoría de éstos era de origen mexicano, dicha cifra 
se suma a los casi 350 mil deportados que se registraron en la misma fecha, como resultado de las más de 
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accidentes e injusticias laborales.354 Las perspectivas de éxito ante la posibilidad de obtener 

mejores salarios y condiciones de vida, tanto para los arriesgados que se marcharon como 

para los que se quedaron, no hacen más que exacerbar una buena cantidad de necesidades 

insatisfechas, expectativas e incertidumbre que, sin duda ya estaban presentes en la familia 

del migrante antes de su partida, pero que posteriormente se agravan, cuando el resto de la 

familia permanece a la espera de noticias, dinero y futuras mejoras, en los lugares de 

origen.  

Paralelamente, el fenómeno migratorio exige a los adultos que se quedaron a cargo 

de la familia, una buena cantidad de recursos materiales disponibles; así como habilidades 

emocionales para sobrellevar la situación; como adaptación,355 estoicismo y una gran baza 

de resiliencia.356 Con frecuencia, los encargados de la labor de cuidar a la familia no están 

preparados para asumir tales retos; por lo que este trance no siempre es un proceso 

exitoso.357  

                                                                                                                                                     
1,200 redadas ejecutadas por agentes federales en centros de trabajo a nivel nacional.  Del total de detenidos 
661,766 son de nacionalidad mexicana y 62,059 son ciudadanos de otros países, que en muchos casos 
ingresaron caminando desde México. Asimismo se reportó el fallecimiento de 386 mexicanos en diferentes 
circunstancias asociadas a su búsqueda del llamado ‘sueño americano’. Así, lo aseguró la Oficina de Asuntos 
Internacionales de la Patrulla Fronteriza. Univision, “Detuvieron 723,825 mil al intentar cruce y 386 muertos 
en la frontera en 2008”, http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1780577, [consultado el día 2 
de junio de 2009] 
354 “Los inmigrantes indocumentados latinos que sufren un accidente laboral, mexicanos en su  gran mayoría, 
son objeto de una especial negligencia por parte de los empleadores y se  encuentran en una situación 
sumamente dramática al tener que enfrentar las consecuencias de los accidentes con sus propios recursos, ya 
de por sí, escasos. El sistema prevaleciente —que, por un lado, delega al empleador la responsabilidad de 
otorgar prestaciones laborales y, por el otro, no supervisa con efectividad el cumplimento de las leyes 
laborales— pone en entredicho un derecho humano universalmente aceptado: el derecho a la protección en el 
trabajo.” en Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Padecimientos  de Salud” en 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/MigracionySalud/cap4.pdf, [consultado el día 2 de junio 
de 2009] 
355 Proceso mediante el cual un individuo ajusta su comportamiento a las expectativas del medio social en el 
que se desenvuelve. Nancy Flores Hernández, “Adaptación”, 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/adaptacion%20al%20medio, [consultado el día 25 de mayo de 
2010] 
356 La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 
acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves,  Psicología 
positiva, “Resiliencia”, http://www.psicologia-positiva.com/resiliencia.html [consultado el día 25 de mayo de 
2010] 
357 Sin lugar a dudas, para algunos migrantes es más manejable -emocional y operativamente-, sólo enviar 
dinero y añorar a la familia que formaron -cuando no tienen otra en Estados Unidos- o romper definitivamente 
los lazos familiares, a tener que afrontar el reto de reestablecer la cercanía con ellos. El migrante también 
puede optar por la reunificación familiar y llevarlos a Estados Unidos. No obstante, con este hecho tampoco 
se garantiza su cohesión familiar y más cuando su reinserción a la sociedad norteamericana se convierte en un 
factor coyuntural en la vivencia del núcleo familiar. También el ausente puede retornar con su familia a su 
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Aunado a lo anterior, la evidencia histórica de nuestro país señala que, no se han 

brindado oportunidades de desarrollo incluyentes para la mayoría de la población. Por lo 

tanto, la migración se ha convertido en la estrategia de sobrevivencia más recurrente de 

miles familias en México. 

Como ya se ha dejado entrever, “la migración tiene dos caras, los que se quedan y 

los que se van. Una cara nos muestra las decisiones, proyecciones y justificaciones adultas 

y la otra, la convivencia, la cotidianidad, sentimientos y pesares de los niños que se quedan 

y, cuyos derechos son violados. El dolor, el desarraigo y las discriminaciones que padecen 

los que migran y las estigmatizaciones de los que se quedan. Una de las consecuencias de 

este proceso son las diferentes configuraciones familiares que se producen: familias de 

acogida o familias transnacionales y desde la vivencia de niños y adolescentes, familias 

maltratadoras, depredadoras silenciosas que violan sus derechos. El daño puede no sólo ser 

físico y psicológico; también puede destruir sus sueños y sus vidas, sobre todo en casos de 

violación sexual”.358 

Cabe resaltar que paradójicamente, las desigualdades económicas y de 

oportunidades –entre otras causas-, son origen y a la vez causa de la expulsión de 

migrantes,359 tanto  jóvenes como adultos. En un estudio realizado por Gregorio Gil, acerca 

de la emigración de las madres dominicanas que trabajan en Madrid, se documentan “los 

problemas de deserción escolar, embarazo adolescente, así como de sobrecarga de tareas 

domésticas en las hijas mujeres de migrantes. La ausencia de la madre parece tener un 

efecto desestabilizador más fuerte sobre la familia que la ausencia del padre, pues –en 

contraste con lo que acontece en la dinámica intrafamiliar en los casos de la emigración 

masculina-  ellos no asumen los roles domésticos, sino que delegan en otros parientes el 

                                                                                                                                                     
comunidad de origen aunque la calidad de la relación se haya deteriorado significativamente a causa del 
tiempo, la distancia y los eventos que han acontecido en la familia en su ausencia. En términos generales, el 
reencuentro con la familia tendría que ser la solución más adecuada. Lo cierto es que ésta medida también 
implica un alto costo, pues representa volver a un país cuyas ofertas laborales, salarios y oportunidades de 
crecimiento, son limitadas. Por lo tanto, el margen de acción del migrante ante las opciones de desarrollo 
existentes, son pocas. Al parecer en nuestro país, casi ningún escenario favorece a la familia, por lo que el 
ciclo migratorio se mantiene perenne. 
358  Celia Ferrufino Quiroga, op. cit.,  pp.14-15. 
359 En el año 2008, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), determinó que al año emigraban 400 mil 
mexicanos rumbo a Estados Unidos en La Jornada de Zacatecas en  
http://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/091210, [consultado el día 18 de mayo de 2010] 
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cuidado y la atención de los hijos”.360 La desintegración familiar trae como consecuencia 

problemas que van desde la delincuencia, violaciones, drogadicción y prostitución”.361 Ante 

situaciones de violencia intrafamiliar o abuso, los menores de menores optan por dejar sus 

hogares. De tal forma que la migración de niños y jóvenes ha aumentado dramáticamente.  

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que bajo contextos de alta migración, 

existen muchas familias que padecen desintegración, situación que no les permite mantener 

un equilibrio emocional, que provoca en sus miembros diversas reacciones. Sin embargo, 

en los menores, se ha detectado un marcado retroceso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje362 entre los jóvenes que permanecen en el municipio, “siempre está en su mente 

con quien se van a ir a Estados Unidos”363 y está situación se observa con claridad en las 

aulas de Susticacán.  

Tras la partida de los migrantes muchas otras repercusiones364 se hacen  evidentes 

en la comunidad y en las familias. “Por ejemplo, miramos que los hijos cuyos padres están 

trabajando en Estados Unidos, son más indisciplinados. En una generalidad, la conducta de 

que presentan menor nivel de aprendizaje. Son los que tienen las calificaciones más bajas 

dentro de un grupo. Los hijos de estos trabajadores, pierden el interés por los estudios. 

                                                 
360 Celia Ferrufino Quiroga, op.cit, p. 72. 
361Cecilia García, “Hoy se celebra el Día Mundial de la Familia” en      
http://www.elquetzalteco.com.gt/15.05.2008/?q=locales/causas_y_consecuencias_de_desintegraci_n_familiar
[consultado el día 18 de mayo de 2009] 
362 El aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación 
entre los padres e hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios. 
Mientras que los que provienen de familias en donde hay grandes conflictos, los niños generalmente se 
muestran agresivos y apáticos hacia el mundo que les rodea, incluyendo la escuela.  “La desintegración 
familiar y la conducta agresiva del niño en la escuela” en: 
http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Educadores/La_desintegraci%C3%B3n_familiar_y_la_cond
ucta_agresiva_del_ni%C3%B1o_en_la_escuela/F81A3F2003C90B72C12573AE007AD8B7!opendocument, 
[consultado el día 9 de mayo de 2009] 
363 José de Santiago Díaz. Oriundo y Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, 
entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
364 Los síntomas que se evidencian en los niños que han padecido separaciones migratorias son los siguientes: 
a) Conducta regresiva sumamente dependiente con el ausente que va marcharse; b) Miedo, el mismo que se 
vuelve irracional, el menor piensa que algo malo va a ocurrir y no sabe como expresarlo; c) Ansiedad de 
separación, el temor de perder el objeto amado y si se ha marchado, puede creer que es sumamente temporal o 
también definitivo; d) Problemas de conducta como las rabietas, impaciencia, desasosiego y explosiones 
emocionales; e) Dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, falta de atención y concentración; f) Rasgos 
depresivos: tristeza, inapetencia, sentimiento de culpa, desamparo y rechazo. Datos obtenidos del documento 
de  Fernando Villavicencio A., “Psicología de la familia migrante”, en 
http://www.unidosomosmas.org/hablaecuador/imagenes/psicologia_de_la_familia_migrante.pdf, p. 15, 
[consultado el 17 de mayo de 2009] 
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Éstos jóvenes empiezan a irresponsabilizarse de la escuela, pierden la convicción de 

superarse académicamente y en esta situación, se encuentra la mayoría de los alumnos. 

Andan en la vagancia con otros muchachos de  mayor edad; generalmente, ex migrantes o 

descendientes de éstos. El 80% de los jóvenes alumnos en la Telesecundaria tienen padres 

que se encuentran trabajando en Estados Unidos. Incluso, se puede afirmar que el 100% del 

alumnado cuenta con algún un pariente -de diverso grado- que se encuentra en la Unión 

Americana. 

La mayoría de los estudiantes en Susticacán, tienen en común dos aspectos, el 

primero es que poseen algún grado de parentesco con migrantes y el segundo es que no 

desarrollan interés por continuar sus estudios”. 365 Cabe destacar que “la mayor parte de los 

alumnos provienen de familias con escasos recursos, pero considero que en realidad, en sus 

familias no existe una convicción de progreso. No tienen un proyecto de vida que apunte 

hacia una profesión y un desarrollo”.366 “Se da el caso de algunos jóvenes cuyos padres les 

ofrecen la oportunidad de estudiar para que posteriormente, tengan una mejor vida aquí 

mismo en la comunidad y la rechazan. Incluso, cuando están en secundaria, ya no piensan 

en continuar con la preparatoria, ya que lo primero que piensan es con quien se van a ir a 

Estados Unidos y ésta es una situación que la mayoría de los jóvenes ya tienen muy 

definido. Con el paso del tiempo, algunos de ellos regresan pero ya no para vivir; regresan 

de vacaciones por quince días y se regresan nuevamente para Estados Unidos. En este 

pueblo cada vez, nos vamos haciendo menos”.367 

Leticia Calderón Chelius, explica que un hecho particularmente injusto para el 

desarrollo de las mujeres en sociedades como la de Susticacán, es la falta de oportunidades 

de educación, “las familias casi no invierten en la educación de sus hijas –¿Para qué, si se 

van a casar?- Por ello, muchas veces se quedan rezagadas368 y sólo pueden dedicarse a las 

                                                 
365 “El 17 de septiembre de 2008, se registró que la matrícula escolar de la telesecundaria en Susticacán estaba 
integrada por 55 alumnos de los tres grados en total. La deserción anual por grupo es de 5 a 6 alumnos. 
Afirmación de Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante en California y actual profesor de la 
telesecundaria “Benito Juárez” en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
366 Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante en California y actual profesor de la telesecundaria 
“Benito Juárez” en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
367 José de Santiago Díaz, oriundo y presidente municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, entrevista 
realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
368 Los padres mejor instruidos pueden apoyar en su totalidad las actividades que están inmersas a la 
formación de sus hijos: enseñándoles a leer, escribir y a adquirir habilidades cognoscitivas, así como 
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labores domésticas y la crianza de sus vástagos”.369 Sin embargo esta labor, no siempre 

resulta un proceso exitoso como lo confirma el profesor Fernando de Santiago: “Las 

madres susticacanenses protegen o más bien dicho sobreprotegen a los hijos, aunque ellas 

mismas tampoco son capaces de imponerles disciplina. Cuando el padre de familia se va 

como migrante, la mujer espera que siga siendo el progenitor ausente quien imponga orden 

en la conducta de los hijos. Lo cual constituye una seria dificultad, pues éste puede tardar 

mucho en volver de Estados Unidos. Por lo tanto, los hijos no acatan las órdenes de su 

mamá, como probablemente lo harían del padre, además  los jóvenes son muy inteligentes y 

siempre saben como sacar ventaja de éstas situaciones. 

No obstante, la principal dificultad a la que se enfrenta un profesor en Susticacán     

-cuyo grupo está integrado mayoritariamente por hijos de migrantes-, es el no contar con el 

apoyo de las madres al cien por cien. Cuando ellas miran que en la escuela se toman 

medidas acerca de la disciplina de sus hijos, acuden a defenderlos. Sin embargo, por otro 

lado, admiten que no pueden con la mala conducta de los jóvenes en casa. De modo que las 

señoras, no sólo no nos ayudan, sino que nos obstaculizan en el cumplimiento de nuestra 

función educativa”370 y desde luego, todo eso va en detrimento de la formación de los 

jóvenes. 

Cabe mencionar que existe un programa gubernamental que se llama ‘Jóvenes en 

riesgo de emigrar’ auspiciado por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y 

la Procuraduría General de la República (PGR) junto con un amplio equipo de 

especialistas;371 que ofrecen conferencias372 y muestran videos a los jóvenes que aún se 

                                                                                                                                                     
ayudarlos con sus tareas. Estos hábitos de crianza estimulan el interés activo de los padres en la educación de 
sus hijos, contribuyendo al éxito académico de los niños. Porque padres alfabetos suelen tener expectativas 
más amplias para ellos. Richard Rothsein, “Obstáculos para los latinos en la educación”, artículo en el libro 
de Katrina  Burgess y  Lowental Abraham F. (compiladores), en el libro “La conexión México-California”,   
p. 211. 
369 Comentario de Leticia Calderón Chelius, entrevistada para el programa Diálogos en confianza con el tema: 
”Familias de migrantes”, entrevista transmitida el día 12 de septiembre de 2007, en el Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional. 
370 Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante en California y actual profesor de la telesecundaria 
“Benito Juárez” en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
371 Históricamente el estado de Zacatecas ha sido expulsor de mano de obra. El fenómeno migratorio se 
presenta en el 29.62 % de la población económicamente activa, ante esta problemática se implementó el 
programa de Atención a Jóvenes en Riesgo de Emigrar y con ello reducir el índice migratorio vigente. 
Recientemente también se está buscando la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
para apoyar en este programa. en 
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encuentran en la comunidad. En estas charlas se les advierten los peligros a los que están 

expuestos los migrantes; tales como el consumo de drogas, experiencias con pandillas, etc. 

Estas acciones tienen la finalidad de aclarar sus dudas, a la vez, que se les invitan a 

encontrar un proyecto de vida. Ya que la vida se le debe tomar en serio. Los –jóvenes 

migrantes no consideran-, que abandonan sus estudios; coartando así, sus posibilidades de 

acceder a un futuro mejor. Se calcula que un cincuenta por ciento se va a convertir en 

migrantes y el otro cincuenta está tomando conciencia de lo que ocurrirá en el pueblo si 

seguimos esperando, sin hacer nada.”373 

De acuerdo al presidente municipal de Susticacán, la migración a Estados Unidos se 

puede analizar desde dos ángulos; las repercusiones positivas y negativas: 

“El aspecto negativo... al ser una comunidad pequeña nos afecta en demasía la 

migración, en lo que se refiere a la administración hacendaria, ya que nos limita en la 

recaudación de impuestos. Al carecer del fomento industrial, no hay comercio, no se genera 

movimiento económico por lo que prácticamente, dependemos económicamente de lo que 

nos llega de la federación y del estado. Si contamos con poca población los recursos que 

nos asigna el gobierno, también son pocos. Esto nos limita a su vez, a la hora de establecer 

programas para apoyar a la gente de aquí. El sentido positivo de la migración es que si no 

se fueran, el municipio no podría generarles fuentes de empleo. Tal como ocurre en todo el 

estado de Zacatecas.” 374 

 “En cuanto a nosotros como autoridad, la separación de las familias en el municipio 

a causa de la migración, no nos causa mayor problema. Sin embargo,  debido a la cantidad 

de personas que se encuentren en el municipio, depende el monto del presupuesto que nos 

asignarán. De ahí obtenemos el presupuesto y de eso sobrevive el municipio. Nosotros en 

nuestro papel de autoridad, no vemos realmente, una disgregación familiar; en el sentido de 

                                                                                                                                                     
http://dif.zacatecas.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=145 [consultado el 
día 3 de octubre mayo de 2008] 
372 De acuerdo con el profesor Fernando de Santiago Díaz, dos veces durante el año escolar, ex migrantes 
ofrecen pláticas a los jóvenes en las aulas de la telesecundaria ‘Benito Juárez’ ubicada en la cabecera 
municipal de Susticacán. 
373 Fernando de Santiago Díaz, oriundo, ex migrante en California y actual profesor de la telesecundaria 
“Benito Juárez” en Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
374 José de Santiago Díaz. Oriundo y Presidente Municipal de Susticacán para el periodo 2007-2010, 
entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008.  
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que los hijos ya estén por la calle y estén metidos en la drogadicción, alcoholismo causado 

por ello. A lo mejor, lo hay pero ello más bien obedece, a otros factores ajenos a la 

migración”.375 

En estas respuestas, se deja ver claramente la postura tan pragmática como 

indiferente de las autoridades del municipio; sus preocupaciones están más bien centradas 

en el otorgamiento de un nutrido presupuesto a la entidad, que sin duda es importante pero 

no más que crear fuentes de empleo o más importante que su gente y sus historias 

familiares y de sobrevivencia. Sin lugar a dudas, esta percepción tan deshumanizada acerca 

de la migración es común en miles de comunidades en nuestro país. Ésta, es la realidad que 

prevalece en un México que carece de proyecto de nación. De tal modo, que vale la pena 

preguntarse: ¿Cuántas comunidades en México están destinadas a la misma suerte que 

Susticacán? 

Entre los costos familiares asociados con la migración a Estados Unidos, se 

encontró lo siguiente: 

a) Desintegración familiar. Surgen sentimientos de soledad ante la ausencia de los 

que migran y  también entre los miembros que permanecen en la comunidad. En 

ocasiones, los hijos crecen sin la presencia y guía del padre, madre, o ambos al 

mismo tiempo. En muchos casos es posible que dada la ausencia de los 

progenitores de los emigrantes, sean los abuelos o abuelas de los niños, los que 

se encarguen de la responsabilidad de la crianza. Suele ocurrir que esos abuelos 

no puedan responder adecuadamente, en especial en la pre-adolescencia, a las 

necesidades educativas de esos menores. Por su puesto, este ambiente no facilita 

el establecimiento de límites y normas. Al respecto, el Sr. Gustavo de Santiago 

Sánchez, ex presidente municipal de Susticacán durante el periodo 2004-2007, 

comentó: “Después del tiempo que no viví junto con él, no hay confianza ni 

respeto de hijo a padre. La verdad él emigró –si, quizá para buscar un 

mejoramiento para la familia- [...]. Él regresó y uno se siente mal, al tenerlo 

frente. Al mirar a aquella persona de que uno no recibió su apoyo cuando lo 

                                                 
375 Ídem.  
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necesitaba. Económicamente estuvimos bien, nunca nos faltó nada por los 

dólares que él mandaba. Pero, era como estar frente a un extraño, pues ya nunca 

se recuperó la confianza”.376  

b) Desamparo de los adultos mayores. El fenómeno migratorio pone al adulto 

mayor en un alto grado de vulnerabilidad, al no contar con la presencia y auxilio 

de sus hijos, en algunos casos su situación se agrava al carecer de apoyos 

económicos. En Susticacán se construyó un orfanato. Sin embargo, no existe 

edificio alguno para dar cabida a los adultos mayores que por alguna razón 

pierdan contacto con sus hijos migrantes. Esto es muy lamentable”.377 

c) Sobrecarga de responsabilidades en la figura materna. La migración 

masculina deja a la mujer una sobrecarga de tareas que muchas veces es difícil 

de sobrellevar. La tensión femenina se intensifica cuando la migración 

masculina, no trae la mejora económica esperada. Como se puede adivinar, este 

ambiente es poco favorable para la cohesión familiar y más cuando “la mayoría 

de las familias en Susticacán, son dirigidas por mujeres, debido a que los 

varones se encuentran trabajando en Estados Unidos”.378 

d) Desvinculación conyugal. El contexto migratorio ha desgastado la habilidad de 

la pareja para compartir intimidad, actividades, intereses y vivencias en común. 

Como resultado de la ausencia prolongada de su cónyuge, la relación de pareja 

tiende a deteriorarse paulatinamente. Es importante destacar que “en el caso de 

las mujeres de migrantes, deben tolerar mucha soledad durante el embarazo, la 

                                                 
376 Gustavo de Santiago Sánchez, oriundo, ex presidente municipal de Susticacán durante el periodo        
2004-2007 e inmigrante. Al término de su cargo público, migró definitivamente con toda su familia a Utah en 
Estados Unidos. Comentario para el documental “Tierra de Migrantes acerca del estado de Zacatecas”, 
Entrevista transmitida el día 10 de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, 
México, 2000. 
377  Elena de la Rosa Miranda; oriunda y ama de casa de 48 años, en su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán. Entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
378 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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cual genera mucho resentimiento y que a la larga, mina definitivamente la 

relación en la pareja”.379  

e) Nuevas construcciones familiares. En muchas ocasiones, al  existir un 

distanciamiento físico, los migrantes –hombres y mujeres- se involucran con 

otras parejas en Estados Unidos e integran nuevas familias en aquel país. Al 

respecto, el presidente del municipio comentó: “Se sabe que algunos oriundos en 

la distancia, forman nuevas familias en Estados Unidos, no se da en gran 

proporción pero para lo pequeño que es el pueblo, si se llegan a saber de esas 

situaciones”.380 

f) Aumento de la vulnerabilidad infantil. El fenómeno migratorio, pone al niño 

migrante o familiar de un migrante, en una situación de alta vulnerabilidad al 

generarse un ambiente de incertidumbre acerca del devenir de su entorno más 

inmediato. Tal como lo representa la ausencia  de sus familiares y en ocasiones 

la desvinculación de sus referentes afectivos (padres, abuelos, hermanos, amigos 

y vecinos) y/o materiales. En este mismo sentido, Alfonso Casas opinó: “Es muy 

duro crecer sin el cariño y apoyo de una madre. Para mí, que la migración es 

pura tristeza,  porque se desunen las familias”.381 

g) Aceleración de la adultez. La falta de recursos económicos, lleva a que niños y 

adolescentes se incorporen tempranamente al mercado de trabajo, sin terminar 

los ciclos educativos correspondientes y sin la capacitación profesional que sería 

deseable que tuvieran para insertarse al mercado laboral de forma exitosa. Ello 

resulta en el ingreso anticipado de los individuos al mundo adulto. Fernando de 

Santiago, profesor de la telesecundaria del municipio, confirmó lo siguiente: “La 

mayor parte de los padres de familia en muchas ocasiones por evadir una 

                                                 
379 Lydia Madero García, entrevista para el programa Diálogos en confianza con el tema “Familias de 
migrantes”, entrevista transmitida el día 12 de septiembre de 2007, canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional. 
380 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
381 Alfonso Casas López, oriundo y empleado de la presidencia municipal, cohabita únicamente con su padre, 
se quedaron juntos tras la migración de su madre y en diferentes visitas al pueblo, ella se llevó a Estados 
Unidos al resto de sus hermanos. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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responsabilidad y en lugar de apoyar e invitar a sus hijos a que sigan estudiando; 

más bien buscan la manera de que abandonen la escuela para que les ayuden con 

las labores y los gastos de la casa. Cuando los jóvenes se van a migrar, se espera 

que ellos contribuyan desde la distancia, con el ingreso de la familia.”382 

h) Deserción escolar.  La deserción escolar se encuentra profundamente ligada a 

las condiciones económicas del estudiante. El país en el que vive y sus 

respectivas políticas educativas, su estatus social, el nivel de educación de los 

padres, su posición como hijo dentro de la familia, su género, el acceso a las 

instituciones educativas. Sin embargo, también se encuentra relacionado con los 

problemas intrafamiliares, la desintegración de la familia y la migración de los  

padres a otros lugares ante la falta de empleo. Al respecto “Yo, como maestro de 

la telesecundaria, he trabajado en comunidades donde hemos tenido que cerrar 

las escuelas porque no existe ningún alumno que permita continuar con las 

clases. Se fueron a Estados Unidos”.383 Por lo tanto, las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo de estos jóvenes, se verán frenadas en un futuro 

cercano. 

i) Migración infantil y juvenil. De acuerdo con la organización Sin Fronteras de 

Guatemala, “la falta de oportunidades es una de las causas de la migración, la 

cual provoca desintegración familiar porque el padre o hijos se van de la casa. El 

fenómeno migratorio se ha convertido en el principal factor de la desintegración 

familiar en países de emigrantes, aún por encima de los divorcios y otras formas 

de disolución familiar”.384 “Hay muchos jóvenes que ya no piensan en continuar 

la preparatoria, porque lo primero que piensan es con quien se van a ir a Estados 

Unidos”.385 Ante este panorama, no resulta extraño que año con año, se reactive 

el ciclo migratorio, incluyendo a los menores.  

                                                 
382 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante en California y profesor de la telesecundaria “Benito 
Juárez” en Susticacán. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
383 Ídem. 
384 Alberto Najar, “Migración infantil: la otra cara del fenómeno”, en 
http://www.jornada.unam.mx/2002/10/13/mas-najar.html, [consultado el día 18 de mayo de 2009] 
385 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
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Las encuestas aplicadas en Susticacán, revelaron que la mitad de los entrevistados 

se encuentran a favor de la migración. Mientras que la otra mitad preferiría que sus 

familiares y amigos se quedaran en el municipio Al respecto, la Sra. Elena de la Rosa 

comentó: “Yo, preferiría que estuvieran aquí, aunque viviéramos más limitados”. 386 Otros, 

comentan que la migración vale la pena porque les mandan dinero. Sin embargo, se detectó 

que tanto el recibir remesas como no recibirlas, no mejora estructuralmente la situación del 

municipio. Pero sin duda, eso no detendrá la migración porque en el caso de los hijos, que 

aún permanecen en Susticacán y que por supuesto, se benefician con el arribo de estos 

recursos, podrán emprender la marcha con más comodidad pero, quienes no cuentan con 

este dinero, igualmente migrarán y las familias se  seguirán desintegrando. “Los migrantes 

se van a trabajar a Estados Unidos y mandan dinero a la familia y con eso, arreglan sus 

casitas pero, al paso de los años, se dan cuenta que construyeron una casa, pero no un 

hogar”.387 

 No obstante, entre los jóvenes, la idea de migrar siempre está presente. La situación 

de Susticacán se puede definir de la siguiente manera: “Es tierra de hombres y mujeres que 

se fueron tras el espejismo del dólar. La migración ha traído beneficios pero también ha 

causado estragos”. 388 

Es posible que las familias susticacanenses ya vinieran padeciendo la desintegración 

familiar389 aún antes de migrar a Estados Unidos. Sin embargo, el proceso migratorio, en 

                                                 
386 Elena de la Rosa Miranda, oriunda y ama de casa de 48 años. En su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
387 Elena de la Rosa Miranda, oriunda y ama de casa de 48 años. En su tiempo libre apoya a las actividades de 
la Parroquia de la Virgen del Rayo en Susticacán, entrevista realizada el día 14 de septiembre de 2008. 
388 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México, 2000. 
389 La desintegración familiar es el resultado de la falta de comunicación entre los padres, hijos y familia 
extensa; se manifiesta a través de la falta de respeto a los derechos que cada uno tiene como seres humanos. 
Se puede dar por varias causas, entre ellas: 
a) La violencia doméstica, es la acción y efecto del maltrato tanto físico, como psicológico y moral hacia 
alguno o entre los miembros de la familia. Este tipo e violencia se puede presentar en agresiones físicas 
mediante golpes, manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, 
gritos, amenazas o humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada integrante de la familia de 
acuerdo a su edad, sexo estado de salud o psicológico  y/o  cualquier otra conducta que cause algún daño 
físico o emocional  a los integrantes de la familia entre los que se pueden encontrar: 
a) El alcoholismo, es la adicción a las bebidas embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de 
sus elementos la padece; principalmente cuando dicho elemento es alguno de los padres de familia pues a 
causa de su depende, generan continuas problemáticas e inestabilidad en el seno familiar; b) Mala situación 
económica, es una de las principales causas de la disfuncionalidad familiar. Mayoritariamente, los jefes de 
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muchas ocasiones viene a agravarlo.390 “Algunas familias que se reubicaron allá [en 

Estados Unidos], terminan por desintegrarse y lejos de haber conseguido la meta [vivir 

mejor] que buscaban, todo se mira  frustrado. Su ida a Estados Unidos, se vuelve un gran 

fracaso.”391 Esta situación, sin lugar a dudas, ha producido una espiral de desintegración 

familiar creciente en ambos países. La realidad en Susticacán, nos lleva a afirmar que ya no 

es posible tratar aisladamente las consecuencias de la migración, de las de tipo social. 

 

“De seguir así, en pocos años Susticacán corre el riesgo de convertirse en un pueblo 

fantasma. Cada día que pasa se va disminuyendo la población; no solamente por la 

migración y la falta de empleo, sino como el resultado de la planificación familiar392, que 

ha disminuido dramáticamente el número de nacimientos en el pueblo. Antes la mujer 

susticacanense tenía en promedio ocho o nueve hijos; en la actualidad, tiene máximo 

cuatro. Aunque la migración sigue siendo la primera causa de disminución de la población 

en el municipio.”393  

 

Matías Gutiérrez Guerrero, electo como presidente municipal de Susticacán  para el 

periodo 2010-2013, manifestó que la prioridad de su gobierno es finalizar las obras 

inconclusas. “Terminar los baños y unos anexos en el auditorio municipal, continuar con la 

pavimentación de los 18 kilómetros del camino a la comunidad del Chiquihuite de los 

cuales ya están pavimentados casi cuatro kilómetros, y la instalación de una antena para 

recibir señal de telefonía celular.  Asimismo, anticipó que una vez terminadas las obras 
                                                                                                                                                     
familia tienen nivel educativo bajo, lo que los margina del acceso a mejores oportunidades. Esta situación 
hace a las familias vulnerables al rezago social como los empleos mal remunerados, la falta de medios para 
desplazarse hacia las instituciones educativas y de salud, etc; c) El divorcio representa la separación legal y no 
siempre emocional de los cónyuges, cuya consecuencia es indudablemente, la desintegración familiar. 
390 La falta de contacto con los hijos es un factor de riesgo para el consumo de drogas. Este aislamiento puede 
ser físico o emocional. En el caso físico hablamos de la ausencia de uno o ambos padres, mientras que el 
emocional se refiere a un alejamiento entre padres e hijos. Centros de Integración Juvenil (CIJ), Cómo 
proteger a tu hijo contra las drogas, Kena Moreno (coordinadora), Editorial Gobierno del Estado de México, 
México, 1999, pp. 146-147. 
391 Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y profesor de la telesecundaria Benito Juárez en 
Susticacán, entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008. 
392 De acuerdo al Profesor Fernando de Santiago Díaz, el éxito de los programas de planificación familiar se 
debe en gran medida a que la educación sexual y el uso de anticonceptivos, que es el tema que se ha impartido 
de forma reiterada para muchas generaciones de susticacanenses en la telesecundaria cuyo establecimiento 
data de hace más de 25 años. Asimismo, existe una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que está en apoyo a las necesidades de salud reproductiva de la población. 
393 Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008 a Fernando de Santiago Díaz. Oriundo, ex migrante y 
profesor de la telesecundaria “Benito Juárez” en Susticacán. 
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inconclusas, seguirá con sus propios proyectos como la remodelación del jardín de la plaza 

principal, continuar con la imagen urbana sobre todo por la calle Benito Juárez que es la 

principal para que las fachadas tengan una misma fisonomía y como Susticacán como 

comunidad indígena, con muchos recursos y bellezas naturales, que ha mantenido su 

arquitectura colonial, independientemente de buscar ser pueblo mágico, pretende darle 

mucho énfasis a la proyección turística y echar a andar unidades de manejo ambiental en la 

producción de venado y guajolote para pie de cría y cacería, abrir brechas a los lugares de 

mayor atractivo, construir cabañas alrededor de la presa de Susticacán con actividades 

acuáticas”.394 Como se puede concluir, dichas obras serán de gran relevancia para la 

demarcación. Sin embargo, cabe preguntarse ¿quién las va poner en marcha o beneficiase 

con ellas, si año con año la población del municipio diminuye por causas naturales y por la 

migración? 

 

Lo cierto que ni los gobernantes y funcionarios -anteriores ni recientes- de 

Susticacán, siguen sin asumir que el municipio ya es un pueblo fantasma-asilo de adultos 

mayores y de niños que esperan a crecer lo suficiente para migrar a Estados Unidos. El 

costo para los que aún permanecen en el pueblo es  alarmante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
394 Francisco Barba, “Concluir obras inconclusas, prioridad en Susticacán” en 
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1806346.htm, [consultado el día 24 octubre de 2010] 
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Conclusiones 

 

 

“Es la necesidad la que se lleva a muchos a emigrar. Sin 

embargo, su ausencia marca la vida de los que se quedaron. 

Nadie sabe cuál es el verdadero costo personal de la 

migración pero éste la más de las veces, es más alto”.395 
 

 

La migración anteriormente era un fenómeno esporádico y, cuyos actores 

principales eran hombres. Sin embargo, en la actualidad ha adquirido múltiples aristas que 

incluyen lo local, nacional y mundial, que han puesto en movimiento a millones de 

personas, sin importar género, edad, ni condición social. No obstante, en la mayoría de los 

casos, se ha convertido en una estrategia social de supervivencia ante un paradigma de 

desarrollo económico y humano poco incluyentes para la mayoría de la población.  

Desde el plano del desarrollo humano, la libertad es el conjunto de oportunidades 

para ser-actuar y la posibilidad de elegir con autonomía. De tal forma que desde esa 

perspectiva, se comienza por “dar un lugar a las personas para que no sean sujetos 

dominados por el azar, la necesidad o la voluntad de otros. Pero la libertad no es sólo un 

asunto de autonomía individual. También consiste en tener oportunidades accesibles de las 

cuales escoger”.396 Si bien es cierto que quien decide migrar ejerce su capacidad de 

elección también lo es, que la mayoría de los migrantes, actúen sobre la base de opciones 

limitadas y desiguales. Tal como ocurre en el caso de los trabajadores migrantes de origen 

mexicano que se van a trabajar a Estados Unidos.  

 

A lo largo de esta investigación se demostró que con el paso del tiempo y el permanente 

el envío de remesas no se han podido generar condiciones de pleno empleo y desarrollo 

para evitar que al menos por esas causas; la gente continúe migrando a  Estados Unidos. 
                                                 
395 Comentario en el documental “Tierra de Migrantes acerca de estados de Zacatecas”, transmitido el día 10 
de septiembre de 2000 por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, México; D. F. 2000. 
396 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  Informe sobre migración y desarrollo 
humano,  México 2006-2007, p. 1. 
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Sin embargo, en Susticacán se han observado diversos impactos negativos que se reflejan 

en la comunidad y sus familias. Asimismo, se puede afirmar que el fenómeno migratorio se 

ha convertido en nuestros días, en la única opción de las familias mexicanas para allegarse 

no sólo de mayores recursos económicos; sino como un medio paso para acceder a una vida 

mejor que nuestro país no garantiza para todos sus habitantes. Empero, las fracturas que a 

todos niveles dejan en nuestro país, están cambiando dramáticamente el rostro de las 

poblaciones. 

 

De tal forma que la ‘normalidad’ en la experiencia de la marginalidad y migración 

que se observa de manera cotidiana en Susticacán, Zacatecas, constituye una seria llamada 

de atención respecto a las numerosas implicaciones que el fenómeno migratorio está 

dejando en la vida del municipio y sus habitantes, en las que por supuesto, no es posible 

mantenerse ajeno.  

Particularmente, se descubrió que en Susticacán: 
 

 La participación de los oriundos del municipio en el extranjero se ha hecho 

presente a través del aporte de dólares para la realización de las fiestas 

patronales. 
 

 Durante las fiestas patronales se reactivan las conexiones y redes y que llevarán 

a muchachos jóvenes cada vez más jóvenes, a tener su primera experiencia 

migratoria. 

 

 Cada año se integran más mujeres al flujo migratorio, ya no se marchan en 

calidad de esposas o madres de familia. Actualmente, lo hacen por propia 

iniciativa. 

 

 El progreso económico que ostentan los migrantes retornados de Estados Unidos 

para las festividades patronales provoca el desinterés y la deserción escolar en 

los jóvenes susticacanenses pues sólo esperan a tener edad suficiente para 

también emprender el camino al norte  y con ello el binomio de poca escolaridad 

y migración se mantiene vigente. 
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 La desintegración familiar ya se percibía en el municipio antes de que sus 

integrantes migraran. Sin embargo, bajo el contexto migratorio muchos costos 

comunitarios y familiares se hacen evidentes. 

 

En este trabajo de investigación, se presentaron algunas consideraciones en torno al 

fenómeno migratorio susticacanense pero que también son aplicables al resto de los flujos 

poblacionales ocurridos en México. Tales como los costos comunitarios asociados a la 

migración como: a) desamparo y falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales 

mexicanas; b) abandono forzado de la patria promovido por México y Estados Unidos;      

c) disminución del bono demográfico; d) pérdida de la fuerza de trabajo agrícola mexicana; 

e) fuga de talento humano;  f) fuga de cerebros; g) riesgo a la integridad física; h) riesgo 

sanitario; i) riesgos laborales en el extranjero; j) costo socio-cultural y k) despoblamiento.   

 

Así como los costos familiares asociados con la migración a Estados Unidos, se 

encontró lo siguiente: a) desintegración familiar; b) desamparo de los adultos mayores; c) 

sobrecarga de responsabilidades en la figura materna; d) desvinculación conyugal; e) 

nuevas construcciones familiares; f) aumento de la vulnerabilidad infantil; g) aceleración de 

la adultez; h) deserción escolar y  i) migración infantil y juvenil. 

 

Como se puede apreciar son muchos los costos que deja la migración mexicana a 

Estados Unidos y lo cierto es que existen deudas que el arribo de remesas, no puede del 

todo solventar. Asimismo, se debe recordar que no es misión de los migrantes, sus familias 

y sus recursos económicos privados, el rescatar la situación económica del país y por ello, 

es necesario que el gobierno mexicano implemente políticas económicas y sociales 

incluyentes que favorezcan a la mayoría de la población. Ya que Susticacán es sólo una 

muestra de lo que puede ocurrir en miles de comunidades en nuestro país a menos que se 

ponga en marcha un proyecto de desarrollo con más visión. 

De tal modo que la gente de nuestro país no se vean forzados a migrar, porque como se 

ha mencionado a lo largo de este documento, a través de la migración se da la pérdida de 

valioso capital humano, capital social y vínculos familiares.  
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De lo hasta aquí expuesto, es posible derivar las siguientes conclusiones: 

 

 Fortalecer la legislación internacional en materia de migración laboral y 

condiciones de trabajo para los migrantes suscritos en el marco de las Naciones 

Unidas así como a sus organismos especializados, programas y fondos. Tales  

como la Organización Internacional del Trabajo, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la  

Organización Internacional para las migraciones, entre otros. Asimismo, 

endurecer las sanciones a los países infractores, por poderosos que éstos sean 

aunque éstas sanciones sean inicialmente, sólo simbólicas.  
 

 Mantener abiertos foros, seminarios, diálogos y comisiones entre            

México-Estados Unidos que fomenten la confianza, la bilateralidad y 

participación mutua. Todo ello con la finalidad de impulsar una reforma 

migratoria en Estados Unidos, que se rija bajo el principio de responsabilidad 

compartida. La migración es uno de los asuntos más álgidos y necesarios, por lo 

tanto, deben ser abordados desde la perspectiva de género y la unidad familiar, 

ya que somos un país con una importante tradición migratoria. 
 

 Compartir resultados de las investigaciones académicas que permitan una mejor 

comprensión de los problemas y procesos de cambio que enfrenta nuestro país. 

Por su parte, el gobierno mexicano debe acatar sus recomendaciones. 

 

 El Estado mexicano debe acelerar el crecimiento económico por un periodo 

prolongado a través de incentivos a fin de promover que la población de México 

opte por permanecer y desarrollarse en nuestro país. 
 

 Instar a las Secretarías de estado para que ofrezcan asesoría técnica en la 

formulación y evaluación de proyectos productivos y mini empresas a lo largo 

del país; aprovechando las potencialidades de inversión productiva que poseen 

las remesas familiares para que se conviertan en verdad, como detonador de 
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desarrollo en las zonas expulsoras de migrantes. Para lograrlo, es necesario 

capacitar y reconocer las destrezas de los oriundos de cada comunidad. 
 

 Mantener contacto continuo con los funcionarios y empresarios de origen   

mexico-americano, así como con los clubes de migrantes. Para fortalecer los 

vínculos en la Unión Americana. Asimismo, explotar las necesidades del 

‘mercado de la nostalgia’, existente entre los productores mexicanos y los 

paisanos que radican en Estados Unidos para colocar entre ellos,  productos 

turísticos y artesanales provenientes de las comunidades de nuestro país. 
 

 Capitalizar la experiencia de los migrantes y reconocerlos como agentes de 

cambio y desarrollo en sus comunidades de origen.  

 

 Gestionar apoyos ante diversas dependencias, asociaciones u organizaciones en 

beneficio de las personas altamente vulnerables. 
 

 Diseñar mecanismos y estrategias que permitan aligerar la carga del cuidado 

familiar a las personas en edades avanzadas, particularmente en los hogares 

pobres, donde los recursos destinados a la atención de los adultos mayores 

pueden representar un obstáculo adicional para salir de la pobreza. 
 

 Establecer un programa emergente de atención exclusiva a menores migrantes 

deportados por los consulados de México. 
 

 Planeación y ejecución de programas  en apoyo al idóneo desarrollo           

psicoemocional de las familias que ingresaron a los movimientos migratorios.  
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 Específicamente para Susticacán: 

 

 Aprovechar la cercanía geográfica del municipio de Jerez para lograr la reactivación 

económica de Susticacán a través del turismo. Impulsar la promoción de este 

municipio como Pueblo Mágico397 a manera de que los pobladores tengan 

motivación económica, ocupacional y oportunidad de desarrollo para permanecer en 

el municipio.  
 

 Capitalizar la cohesión medio ambiental que existe entre los susticacanenses para 

explotar el potencial turístico del municipio que por supuesto, requerirá 

capacitación, administración y oriundos dispuestos a hacerlos funcionar. 

 

 Contribuir al desarrollo y sostenibilidad de proyecto ecoturísticos que están en 

puerta; en los que se exalte el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, 

a la vez que arraigan a la población y a crecer ahí, en su comunidad. Aprovechar el 

consenso entre los oriundos jóvenes y adultos hacia de los temas medio 

ambientales.398 Esta disposición bien puede ser aprovechada hacia la puesta en 

                                                 
397 El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas 
instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de 
poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que 
representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, 
es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar 
para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.  
Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre otros, resaltar el valor 
turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que 
atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios naturales, o la 
simple, pero única cotidianidad de la vida rural. 
 Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad, en fin ‘magia’ que emana en cada una de sus manifestaciones socio - culturales, y que significan 
hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Información obtenida en Secretaría de 
Turismo acerca de Programas Pueblo Mágicos en 
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Pueblos_Magicos, Consultado el 3 de febrero de 2011] 
398 Los alumnos de la tele secundaria han participado en diferentes en la comunidad. Por ejemplo, se dio la 
colocación de diferentes anuncios que explican la importancia del cuidado de los árboles y la reforestación, 
evitar el desperdicio de agua, la prohibición de la caza y la tira basura. Así como la limpieza del Río 
Susticacán. La cual se realizó se realizó en el mes de mayo de 2008. Esta labor fue promovida por la Regidora 
de ecología y personal de la Unidad médica rural de Susticacán y el Grupo Cara, con recursos del Programa 
de Oportunidades. También se realizó la limpieza de árboles que se encuentran a pie de carretera en 
Susticacán. Asimismo, las amas de casa realizan sus compras acudiendo a las tiendas de abarrotes con sus 
propias bolsas de mandado para evitar al máximo el uso de plásticos. Inclusive, se reciclan los residuos como 
el cartón, vidrio, plástico y algunos otros desechos. Entre la población de Susticacán existe gran apoyo a esta 
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marcha de diversos proyectos ecoturísticos, en los que se exalte por igual, la gran 

belleza natural del municipio y la preservación de sus escenarios pero que a la vez, 

genere ingresos económicos y experiencias laborales para la población participante. 

Sin lugar a dudas, para lograrlo es necesaria la participación de organismos 

gubernamentales para que asesoren a los susticacanenses acerca de la creación y 

manejo de tales empresas. Aunque sin duda, hace falta en primer lugar, crear la 

infraestructura (carreteras, hoteles, restaurantes, transporte, renta de equipo para 

turismo de aventura) adecuada y que en sí, representa el reto más importante. Sin 

embargo, Susticacán es el sitio idóneo para llevarlo a cabo ya que cuenta con 

diversos escenarios naturales de gran belleza que bien podrían ser parte de un 

proyecto ecoturístico: Lagunas399, El charco azul400 y Tlalticualoya.401 Todos los 

escenarios enumerados poseen características que los hacen ideales para llevar a 

cabo interesantes proyectos ecoturísticos que permitan al visitante descansar, pescar 

en la presa, cañonismo, excursionar, realizar senderismo, la observación de flora y 

                                                                                                                                                     
clase de actividades. Datos proporcionados por Fernando de Santiago Díaz; oriundo, ex migrante y profesor 
de la telesecundaria “Benito Juárez” en Susticacán. Entrevista realizada el día 17 de septiembre de 2008.  
399 Lagunas, es bosque con lagunas; donde abunda el venado y el guajolote. Se podrían crear cabañas, 
pequeños restaurantes y muchos otros pequeños negocios que los oriundos podrían atender. 
400 El charco azul, es un ojo de agua que se localiza al lado norte de la Comunidad de Los Cuervos. Este sitio 
de impresionante belleza es de acceso es difícil para los automóviles ya que no cuenta con carretera. Aunque 
sin duda, uno de sus principales atractivos consiste en llegar al lugar por una caminata, en la que se puede 
realizar la exploración de flora y fauna, así como rappel; es decir, se pueden aprovechar todas las 
posibilidades que se pueden ofrecer al turista. En este sito se pueden construir cabañas panorámicas que 
resalten la hermosura  de la sierra. 
401 Tlalticualoya es uno de los extremos de la presa Susticacán; se encuentra enclavado en la sierra del mismo 
nombre en el que se encuentra un pequeño bosque con una vereda de sauces. En la temporada de calor, se 
genera una gran afluencia de visitantes, debido a su gran belleza panorámica y sendero de sauzales; que lo 
hacen atractivo para pescar y realizar diversas actividades recreativas al aire libre. En este sitio ya se realiza la 
pesca y venta de trucha en fines de semana. La creación de cabañas en la zona es una buena opción para dar 
cabida a los visitantes. La localidad de Los cuervos, en la que abundan los caballos podrían rentarlos para 
ofrecer paseos en los alrededores. Igualmente, se sugiere que en la presa se realizaran torneos de pesca 
deportiva y renta de botes de remos. Se pueden realizar diversas alternativas que sin contaminar, fueran 
atractivas para la gente que visite Susticacán. Otro argumento a favor es que todas estas actividades se 
llevarían a cabo únicamente los sábados y domingos para permitir a los oriundos, desarrollar sus actividades 
normales durante la semana y ganarse un ingreso extra; a la vez, que adquirían una experiencia laboral. 
En 1952, se conceden tierras al español Alonso Sánchez; éstas se ubican al poniente del asiento de pueblo y se 
funda el sitio de Tlalticualoya. Más tarde en 1846, se forma el rancho de Los cuervos, dando nombre a esta 
localidad, la cual es la tercera localidad en importancia en el municipio, su actividad principal es la ganadería 
y la agricultura. Tiene una población de 67 habitantes y dista a 7 kms de la cabecera municipal. En 1885, Se 
construye la presa Susticacán que constituye el primer sistema en el municipio, tiene una capacidad de 
5,000,000 m3. Gobierno municipal de Susticacán, “Historia de Susticacán” en 
http://www.susticacan.gob.mx/historia.htm, [consultado el 10 de junio de 2009] 
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fauna, entre otras muchas actividades recreativas familiares. Para llevar a cabo un 

proyecto turístico en el municipio, es necesaria la inversión del gobierno federal, 

estatal, municipal y de los clubes de migrantes. Asimismo lograr un              

contrato-concesión con los dueños de los sitios cuyo potencial turístico sea 

meritorio. Y por último, se requiere de empleados con mayor escolaridad: 

administradores, expertos en turismo, publicidad, relaciones públicas, cocineros, 

meseros, camaristas, guías ecoturistas, entre otros. En realidad, el capital humano es 

lo más importante, sin él, no hay negocio que prospere. Y en ese sentido, Susticacán 

requiere que retorne el talento humano o bien, se atraiga de los municipios aledaños. 

La puesta en marcha y financiamiento de este proyecto estaría a cargo del gobierno 

federal, estatal, municipal con asesoría de la Secretaría de Turismo.  

 

 Alentar la participación femenina en la toma de decisiones y acciones a favor del 

municipio y del desarrollo de sus familias. 
 

 Establecer una mezcalera pues las características de la región favorecen para el 

cultivo del agave. 
 

 Instalar una fábrica de conservas frutales, se pueden utilizar las cosechas 

desaprovechadas en el municipio para producir dulces y mermeladas y fomentar el 

mercado de la nostalgia entre los oriundos que radican en Estados Unidos. 
 

  Promover la enseñanza del tallado de cantera, -material que abunda en el 

municipio- con la finalidad de alentar  la venta de esa tal artesanía y por supuesto, 

fomentar el autoempleo.  

 

La migración, ha resultado la única salida viable para quienes en México, no encuentran 

ocupación laboral bien remunerada o mejores oportunidades para satisfacer sus necesidades 

y que por su puesto, tampoco el arribo de remesas ha podido del todo solventar y la opción 

de consolidar a Susticacán como atractivo turístico podría ser una medida para frenar la 

partida de sus habitantes. 
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Lo cierto es que la migración siempre será una salida de muy alto costo para las 

comunidades y las familias mexicanas que se insertan en esta dinámica. Entonces, la 

propuesta más oportuna es dignificar la vida de los mexicanos y para lograrlo es necesario 

implementar políticas incluyentes, así como mejores condiciones de vida ya que el 

fenómeno migratorio debe ser visto, más allá que un simple cambio de residencia que 

genera remesas entre dos países.  Es necesario tomar conciencia que la migración y la 

afluencia de remesas representa apenas una porción ínfima de la riqueza que nuestra gente 

generaría, si se le proporcionara una forma digna de vivir. 
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Anexo A 
 

Mapas de Susticacán y Zacatecas. 
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Anexo B 
 

Cronología de Presidentes Municipales de Susticacán, Zacatecas 
 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL PERIODO PARTIDO 

POLÍTICO 
Sotero Reveles y Cleofás de la Rosa 1940 PARM 
Eligio de los Santos 1941 PRI 
J. Guadalupe Vázquez y Leopoldo Díaz 1942 PRI 
Diego Marcial 1943 PRI 
Juan Díaz, Luis González y José Félix González 1944 PRI 
Juan Díaz 1945-1946 PRI 
Juan de la Rosa 1947 PRI 
Canuto Pérez, José Pinedo 1948 PRI 
Antonio de la Rosa 1949 PRI 
Manuel Marín Reveles 1950-1952 

1962-1964 

PRI 

J. Jesús Hernández Ávila  1953-1955 PRI 
Francisco Vázquez 1956 PRI 
Pedro Hernández 1957-1958 PRI 
José Nipotito Vázquez Rivera 1959 PRI 
Antonio Marín Sanabrais 1959 PRI 
Aurelia Vázquez 1959-1961 PRI 
J. Belén Loera 1965-1967 PRI 
José de Santiago Rodríguez 1968-1970 PRI 
Carlos Olague Rodríguez 1921-1970 PRI 
Rubén Marín Juárez 1974-1976 PRI 
Roberto Vázquez Rivera 1977-1979 

1986-1988 

PRI 

José Manuel de Santiago Díaz 1981-1982 PRI 
Leonardo Rodríguez Padilla 1983-1985 PRI 
J. Refugio Nava Miranda 1989-1992 PRI 
José Carmona Lozano 1992-1995 PRI 
Gustavo Javier Vázquez Díaz 1995-1998 PRI 
Victoriano Díaz Félix 1998-2001 PRI 
Roberto Marín Rosales 2001-2004 PRI 
Gustavo de Santiago Sánchez 2004-2007 PT 
José de Santiago Díaz 2007-2010 PRI 
Matías Gutiérrez Guerrero 2010-2013 PRIMERO 

ZACATECAS
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Anexo C 
 

Infraestructura social y comercial de Susticacán, Zacatecas 
 

 
 
 
a) Educación. El Municipio cuenta con servicios educativos de nivel preescolar, primaria y 
telesecundaria. Todas las escuelas en total de 7 y son de carácter público. 
 
En la comunidad se carece de nivel medio superior, razón por la cual los jóvenes acuden a 
la comunidad de Ermita de Guadalupe o Jerez, para concluir sus estudios. Para lo cual, el 
municipio ha brindado transporte escolar y así facilitar el acceso a la educación de los 
jóvenes susticacanenses. 
 
La educación ha ido aumentando paulatinamente con el reestablecimiento de la secundaria. 
Asimismo porque muchos jóvenes tienen oportunidad de estudiar, ya sea porque les 
mandan dinero de Estados Unidos y también, gracias al apoyo de los programas estatales, 
federales y a la acción de las diferentes presidencias municipales en Susticacán, que han 
permitido elevar el nivel educativo de los jóvenes y esto a su vez, ha impactado 
positivamente, en respeto y cuidado del medio ambiente. 
 
b) Salud. Susticacán cuenta con una pequeña unidad familiar auspiciada por el IMSS 
(Instituto Mexicano del Seguro Social) que atiende la demanda de la población que es 
integrada por un médico, dos enfermeras y dos coordinadoras de salud. La atención que se 
ofrece es la de medicina preventiva, consulta externa y medicina en general. 
  
c) Abasto. Se cuenta con 17 tiendas de abarrotes; las cuales se abastecen a su vez, de otros 
comercios del municipio de Jerez.  
 
d) Deporte. Es poco el gusto por el deporte, inicialmente predominó el béisbol, luego el 
fútbol y últimamente el básquetbol y voleibol. Sólo hay un campo para fútbol, 5 canchas de 
básquetbol. 
  
e) Vivienda. Para el 2002 se encontraban 580 viviendas de las cuales la mayoría son 
construidas de adobe, piso de cemento; en segundo término se construye con piedra de 
cantera y luego de block de cemento o ladrillo. El 85% de los techos  está construido con 
bóveda de petatillo y/o ladrillo. 
  
f) Servicios públicos. Para el 2000, la cobertura de los servicios públicos, se da a conocer 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 



 198

 
Cuadro 4-A. Infraestructura de servicios en Susticacán, Zacatecas. 

 
Servicios Porcentaje 
Agua potable 97% 
Alumbrado público 98% 
Mantenimiento drenaje urbano 90% 
Recolección de basura y limpieza de vías públicas 98% 
Seguridad pública 98% 
Pavimentación 50% 
Mercados Se abastecen del Mpio. de Jerez. 
Rastros No existe 
Panteones 100% 

Fuente: http://www.susticacan.gob.mx/infraestructurasocial.htm, [Consultado el 10 de junio 
de 2006]. 
 
g) El Ayuntamiento da mantenimiento al Jardín principal, la Plaza Centenario, cinco 
pequeñas áreas verdes y un parque. 
 
h) Medios de comunicación. El Municipio cuenta con un solo medio informativo bimestral 
propio, el periódico ‘El Tanate’. La radio que cubre mayoritariamente el territorio es radio 
Jerez (XEXM), mientras que los canales televisivos de mayor presencia son el 2, 13 y el 
XHGC (5) canal 7 y 10 de T.V. Azteca.  
 
i) Vías de comunicación. La cabecera municipal cuenta con carretera pavimentada a la 
ciudad de Jerez, dos caminos vecinales al Huejote y Lo de Salas. Una carretera de terracería 
a la comunidad del Chiquihuite y brecha a las Cieneguitas. El municipio, no cuenta con 
vías férreas, aeropuertos, ni central de camiones, aunque existe servicio de camión de 
pasajeros a la ciudad de Jerez cuatro días a la semana. No se cuenta con servicio de taxis. 
 
j) El municipio cuenta con el servicio de telefonía rural pública y últimamente se ha 
incrementado la telefonía celular privada. En el año 2002, se instaló la red de telefonía 
convencional en el área de la cabecera municipal. No se cuenta con  servicio telegráfico 
aunque si funciona el correo postal. 
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Anexo D 
 

Cuestionarios de entrevistas en Susticacán, Zacatecas 
 

 
 

 
Cuestionarios de entrevistas realizadas en Susticacán 

 
 
1. ¿Qué motiva a los susticacanenses ir a Estados Unidos? 
2. ¿Usted cree que el dinero que mandan los migrantes ha mejorado el acceso de los 

habitantes de Susticacán a servicios de salud, vivienda, agua potable, electricidad, 
carreteras, etc.? 

3. ¿Qué cambios ha percibido en las familias que tienen miembros en Estados Unidos 
(despoblamiento, soledad, desamparo, pueblos mayoritariamente de ancianos y 
niños, etc.)?  

4. ¿Qué cambios nota en la conducta en los hijos de migrantes en Susticacán? 
5. ¿En que fiestas comunitarias los migrantes acostumbran  regresar a Susticacán?  
6. ¿Qué problemas enfrentan las familias cuando regresan los que estaban en Estados 

Unidos? 
7. ¿Cómo es la relación entre los que se fueron y los que se quedaron tras el retorno de 

los migrantes? 
8. ¿Vale la pena la separación de la familia para lograr una mejora económica a través 

del dinero que envían los que trabajan en Estados Unidos?  
9. ¿Cuáles considera que sean las medidas más adecuadas para reducir la migración en 

su comunidad? 
10. ¿Cuáles son las medidas que su gobierno esta aplicando? 
11. ¿En su opinión cual es el futuro de Susticacán? 

 
 

 
 

Presidente Municipal de Susticacán 
 

1. ¿En la actualidad, a que ciudad en EU se van a trabajar los susticacanenses? 
2. ¿Cómo ha servido la experiencia migrante para la conformación del Susticacán de 

hoy? A quienes les imponen trabajo comunitario? Usted ha sido migrante?  
3. ¿Qué representa para Susticacán el retorno de los migrantes en lo familiar, y 

comunitario? Ha propiciado la acción política, social y comunitaria? 
4. ¿Cómo ha beneficiado al municipio el arribo de recursos económicos que envían los 

migrantes a sus familiares en Susticacán? 
5. ¿Se organizan para tomar las decisiones en como se invierten los recursos? Es una 

asociación tiene nombre??? ha ampliado el acceso de los habitantes de Susticacán a 
servicios de salud, vivienda, agua potable, electricidad, carreteras, etc.? ¿En su 
opinión, el dinero que envían los susticacanenses en Estados Unidos ha permitido 
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mejorar las necesidades del campo (sistemas riego, semillas, tractores, bañado y 
barrido del ganado, etc.)? 

6. ¿Cómo y quien decide en qué se van a invertir el dinero que envían los migrantes? 
7. ¿Cómo y quien decide en qué se van a invertir el dinero que envían los migrantes? 
8. ¿Se benefician del programa 3X1 y que beneficios han obtenido por este programa? 
9. ¿En qué consistió los efectos devastadores y donde tuvo lugar, como lo 

solucionaron, como se gestionó, de donde trajeron los especialistas, ¿quién los 
asesoró para limpiar el río Susticacán? ¿como han generó esa conciencia ecológica? 
Les afectó el gusano barrenador? ¿Cuáles son los problemas de salud en 
Susticacán? El retorno de los migrantes los han agravado? 

10. ¿Qué cambios ha percibido en las familias que tienen miembros en Estados Unidos 
(despoblamiento, soledad, desamparo, pueblos mayoritariamente de ancianos y 
niños, etc.) ?  

11. ¿Cómo se conformaba el hogar susticacanense tradicional y como es el hogar 
actual? ¿cuál es la diferencia entre los hogares con jefes y jefas de familia?  

12. ¿Vale la pena la separación de la familia para lograr una mejora económica a través 
del dinero que envían los que trabajan en Estados Unidos?  

13. ¿Cuáles son los proyectos productivos individuales y colectivos que permitirán el 
arraigo de los susticacanenses? Existen iniciativas de autoempleo? 

14. ¿Existen alguna forma de aprovechar el tipo de suelo calizo y arenoso de 
Susticacán, se han asesorado? 

15. ¿Cuáles son los escenarios naturales en Susticacán?, se podría desarrollar y  
explotar el turismo alternativo en Susticacán? En la presa y en la sierra de 
Susticacán?  

 
 

Profesor de la Telesecundaria de Susticacán 
 

1. 1 ¿Cuál es su opinión acerca de la migración de Susticacanenses a Estados Unidos? 
2. ¿La migración ha mejorado sustancialmente el nivel de vida de los de los 

susticacanenses? 
3. ¿El arribo de remesas ha mejorado sustancialmente calidad de vida de los de los 

susticacanenses? 
4. ¿Cuál es la conducta que tienen los hijos de migrantes en Susticacán? 
5. ¿Cuáles la conducta escolar que tienen los hijos de migrantes en Susticacán? 
6. ¿Cuál es el máximo grado de estudios de los hijos de los migrantes? 
7. ¿Cuáles son las metas de los hijos de los migrantes? 
8. ¿Cuál es la situación de la familia después de la migración de sus miembros? 
9. ¿Qué representa para Susticacán el retorno de los migrantes en lo comunitario 

(salud), social y familiar? 
10. ¿Cómo es la relación entre los que se fueron y los que se quedaron tras el retorno de 

los migrantes? 
11. ¿Vale la pena la separación de la familia para lograr una mejora económica a través 

del dinero que envían los que trabajan en Estados Unidos? 
12. ¿Cómo se vislumbra el futuro comunitario, social y familiar de Susticacán? 
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Anexo E 

 
Encuestas realizadas al pueblo de Susticacán 

 

 
Instrucciones:     
Seleccione la respuesta adecuada para usted con una cruz en cada paréntesis. En algunas preguntas 
podrá elegir más de una respuesta.           

 
  
Fecha:         /            / 2008. 
             día  mes      año 
 
1.- Sexo: (        )  Masculino.         (        )  Femenino.  
  
2.- Edad:     años. 
 
 
3.- Familiares que vivía(n) con usted ha (n) ido a trabajar a Estados Unidos? 
A (      ) Sí.  
B (      ) No.  
 
4.- ¿Cuántos miembros de su familia que vivía(n) con usted ha(n) ido a trabajar a Estados Unidos? 
_____________________________________ 
 
5.- ¿Quién(es) ayudó(ayudaron) a su(s) familiar(es) a llegar a Estados Unidos? (puede marcar con una cruz en más de una 
respuesta) 
A (     ) Familiares    
B (     ) Amigos, conocidos o paisanos 
C (     ) Pollero o coyote 
D (     ) Por contrato con una empresa  
E (     ) Por su cuenta 
F  (     ) Otro(s),         Especifique:     
       
 
 
6.- ¿Al migrar su(s) familiar(es) le dejó (n) a alguien a su cuidado? - Por favor anote en el paréntesis cuántas personas 
quedaron a su cargo y a la derecha el parentesco con usted- (Si nadie quedó a su cuidado anote cero y vaya a la siguiente 
pregunta). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuántos familiares Parentesco 
  
  
  
  
  



 202

 
7.- ¿Qué motivó a su(s) familiar(es) ir a trabajar a Estados Unidos?  - Anote una cruz en los paréntesis que mejor 
describan la razón que tuvo(tuvieron) su(s)   
      familiar(es)  para irse de México- (Puede seleccionar una o varias respuestas) 
A (     ) No había trabajo en donde vivía 
B (     ) Trabajaba y necesitaba ganar más dinero 
C (     )  Lo invitó a trabajar allá un familiar 
D (     )  Lo invitó a trabajar allá un amigo, conocido o paisano 
E (     ) Lo invitó a trabajar allá un empleador 
F (     ) Tenía deudas a causa de la enfermedad de un familiar 
G (     ) Tenía deudas por la tierra (semillas, ganado o herramientas)  
H (     ) Quería construir o mejorar su vivienda en México 
I   (     ) Quería ganar dinero en Estados Unidos para casarse en México 
J  (     ) Conocer o hacer un viaje de aventura en Estados Unidos 
K (     ) Reunirse con familiares que están en Estados Unidos 
L  (     ) Encontrar una mejor forma de vivir en Estados Unidos  
 
8.- ¿Qué estudios concluidos tiene(n) su(s) familiar(es) que vivían usted y se fue(fueron) a trabajar en Estados 
Unidos? -Por favor seleccione los  
    estudios que posee y los años cursados -  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿Actualmente, con quién(es)  vive(n) su(s) familiar(es) en  Estados Unidos? (Puede seleccionar una o  
varias respuestas)  
A (      ) Familiares cercanos o lejanos 
B (      ) Con una nueva familia que formó allá 
C (      ) Amigos, conocidos o paisanos  
D (      ) Patrones 
E (      ) Desconocidos 
F (      ) Por su cuenta 
G (      ) Otro: ____________________________    Especifique :                                                                               
          
 
10.- ¿Actualmente, cuántos integrantes de su familia ya se quedaron definitivamente en Estados Unidos?: 
(Anote el número) ___________. 
 
 
11.- ¿Actualmente, cuántos integrantes de su familia ya regresaron definitivamente a México?: (Anote el 
número)      _______________. 
 
 
 
 
 
 

 
Parentesco  

 
Primaria 
Años 
cursados 

 
Secundaria 
Años 
cursados 

 
Técnico 
Años 
cursados 

 
Preparatoria 
Años cursados 

 
Universidad 
Años 
cursados 
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12.- ¿Se comunica con usted su(s) familiar(es) que se encuentra(n) en Estados Unidos? -Por favor también 
anote aproximadamente el número de veces que lo hace- 
A (     ) No se comunica.  
B (     ) Si,     (      ) Teléfono o fax     
 (      ) a la semana  

(      ) Carta                                                      
                 

    (      ) Radio      
 (      )  al mes 
                                                   (      ) Internet      
  
    (      ) Mensajería                               (      )  al  año                                               
    (     ) Otra forma                                           
     
     
13.- ¿Su(s) familiar(es) en Estados Unidos, le envía(n) dinero para sus gastos en México? 
A (     ) No lo hace 
B (     ) Si, en pesos  ¿cuánto?               
            Semanal   ______ 
           Mensual    ______ 
                      Anual         ________ 
 
C (     ) Si, en dólares  ¿cuánto?               
            Semanal   ______ 
           Mensual    ______ 
                      Anual         ________ 
 
14.- ¿Cómo le envía(n) dinero su(s) familiar(es) en Estados Unidos? 
A (     ) Money order/telégrafo 
B (     ) Tarjeta bancaria 
C (     ) En efectivo, por medio de familiares 
D (     ) En efectivo, por medio de amigos o paisanos 
E (     ) Empresa de envíos de dinero (EleKtra, Money Gram o Western Union) 
F (     ) Otra forma:_________________________   Especifique: _________________   
   
15.- ¿Qué uso da al dinero enviado por su(s) familiares que están en Estados Unidos? (puede marcar varias 
opciones) 
 
A (     ) Gasto diario familiar: alimentación, vestido, vivienda y transportación 
B (     ) Arreglo la vivienda 
C (     ) Educación de los hijos 
D (     ) Gastos de salud 
E (     ) Gastos  o deudas de la tierra y/o ganado 
F (     ) Compra de ganado  terrenos o  vivienda 
G (     ) Compra de carros o camionetas u otros transportes    
H (     ) Ahorro en banco 
I  (     ) Ahorro en caja popular 
J  (     ) Cooperar para mejorar mi comunidad ¿Cómo?       
       
K  (     ) Cooperar las fiestas religiosas de mi comunidad ¿Cómo?      
      
L  (     ) Poner un negocio propio, ¿qué tipo de negocio?        
         
M  (     ) Otros usos,        Especifique:          
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16.- ¿Cuándo regresa(n) su(s) familiar(es) de Estados Unidos, usted ha notado algún cambio? 
(puede marcar varias respuestas) 
A (     ) No ha(n) cambiado. 
B (     ) Si, ha(n) cambiado en:  

              (     ) forma de vestir 
             (     ) forma de hablar 
              (     ) forma de pensar  

            (     ) pérdida de las tradiciones de la comunidad 
              (     ) cambio de religión 
              (     ) aumento de peso 
              (     ) pérdida de peso  
              (     ) mayor consumo de alcohol  
             (     ) consumo de drogas 
 
¿otros cambios?: _______________________________   Especifique:     
 
 

17.- ¿En su opinión, cuando regresa(n) su(s) familiar(es) de Estados Unidos, cómo es la relación 
entre los que se fueron y los que se quedaron (padres y los hijos esposo y esposa)? -Por favor anote 
con una cruz la relación con su familiar y el tipo de relación que tienen con usted después de haber 
ido a Estados Unidos- 
    

Parentesco Relación es cercana Relación es distante Se rompe la relación 
    
    
    
    
 
Describa como es la relación en la actualidad                  
 
18.- ¿Su(s) familiar(es) ha(n) mandado por el resto de los integrantes de su familia en México y se 
los han llevado a Estados Unidos?  
A (     ) Sí. 
B (     ) No. 
 
19.- ¿Su(s) familiar(es) ya formaron una familia propia en Estados Unidos?  
A (     ) Sí. 
B (     ) No. 
C (     ) No sabe. 
 
20.- ¿En su opinión vale la pena la migración a Estados Unidos?  
A (     ) Sí.  ¿Porqué?
 _________________________________________________________________________
___ 
B (     ) No.  ¿Porqué?
 _______________________________________________________________________ 
C (     ) No sabe. 
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